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Gen los ]_ccteres

Gen esfa edición 1a "He1ris±a Histórica de Seriane” Ilega al IT? ZU
Y en esfe af-ie ±ambión_ más e:.-zacfamenfe el 28 d-e ec±u.'ers_ nuestra

institución cumple sus rrefnfe afies de fecunda vida. '
_E5±a felis circu11a±ancia_ ìue±amen±e_ serprende al Centre en inten-

sa 1: febril acfi¬=_1=idad_ dande un sìemple ds alfa cultura. _
Cuaire- acfee de e-llevada. calidad han p-aufade nuee±1*a acción jalenen-

de un mini cicle- de- aspscfes lsrillanfes.
E1 primers de elles rsalìsa-de en ceuiuncìónf ce-:u el Ceufre Cemercìal

e Industrial de Seriane. cc-nsisiió en una eelnferencia a carge del Ing.
Claudic Viera y una enpesìción fefcgrafica presentada per el jeven fefó-
grafcfl aaltefie Vicente Huófa1e_ ambóe sehre la represa del Salió Gran-:1e_
Esfe acie nes fuó efrecide per nuesfre acfive mismbre cerrespendienfe en
Salió Phre_ Ruben 'Irurue±a_ '

E1 se-_:_fun-de fue una diserfación sebrs femas de geepelifica de la re»
gión_ desarrellads pc-r el esp-ecialis-fa en la maferis är. Bsrnarde Cluaglie-
±±ì de Be11is_ en ferma mii? amena 3* cen au cenecida vsrsación.

` En 'fercer fórmine se presentó el geógrafe Sr. Enrique Daragnóa quien
frató un feina de acfualiólad e ìnferóa para nuestra región: la Cuenca dsl
Efe Negre Y la Hepre-sa del Palmar, ìlusirada cen eriginales Y herreesas
dìapesi±i¬=.fas_ P

Per úlfime e1 geólege nerfefie .Tesó Alberic Krenka Dias. fócnice de
1a Hspresa del Palmar efrsció una interesante ìnfermación sebre gee-Iegfa
de la aúna del Palmar. en ágil mesa redunda. '

XX ANIKFERSAEIU DEL CENTRO
La celebración de esta significafiva efapa para la vida de nueafre Cen-

±re. que nes ilena de safisfacción 3* ergulle. per cuanfe nes permife aqui-
lafar el ya apreciable camine- recerride. que nes' habla ce-n más elecuen-
cìs que nada' de nuesfre esfuers-e_ de nuestra perseverancia. de nuesfre* ca-
riffe a la causa. nes' ha ìnspiraddpara imprimir un nómere especial de
nuestra Revisfa Hisfórica_ cesne la msier fe-rma de reafirmar nuesfres pre-
pósifcs de lucha 1* nussfra fe en el fu±ure_' '



 H Si
W E-_ _ _- - "'_ :'r

'›"I 1:? _-~ ¦' _- ¿¦- -_'-=-'- '-.:'~_ _-='I-' -e-1.'-_-_ ` .i_L. s-'-_-"-*_-_ _:-'F-'= |'-¡,"-s s. ;t¿g;;,f_¢. ±-if' fs §, tie.. sf 1.' 1;' -liì'._'¦I :-'¬ - .¦P ;_.- _=-_--_.I1 |,:- '-1 tv., - :'I '-_'_ ¦ --L '-'-:-- -_ -11- F'-: 1 -1;,_|-__ ¿L |___¦I¿_ _.: ¡.11 - _¡- |¡¿_ _ _ lu. -__ I¡_ _.. -__-_ - , _ - 11 ,, _¡_-;"¿_ |.1 I; __. 1.- -1 -- __! '¦_|;I|¢ __=¦ ¡QI I¿ _¡_: -_ ¡_! el fs :I 1-.: '
=*T-- F1: a-' ¡ri s .-. |'E= - '51 cl si 'fi 7'*-*_ -=ì= :s 4* f 'ff-. I... -,¬ , - ._ __ 11 n.- -. _. p- ,1± ¿_ .1-, 1,.- _- _ -,- |.|' r..-'== 'r=-.1h' 'Li _ :':':-._-2'! '-'|I;-I-I=' =_=e1' '-=.-'= if!,J _ __ _ _

s.-:fi

iüenfinuación; dei N? ió]

Auguste S-aint - Hi'laíre
iiïiemìire ¿le la ncadcinia de 'Ciencias del Institute -de _Pe_-rie, Prefcser de
1a Facnitad rle Giencìas de Paris, Efaì:-slisre se la Lesión de Hencr, etc.

Del libre "t§'e1,ra¦;_:ïe dans ia Prevince -de F.-_ Gran-
de de Sui" de àugusfe- Saint' Hiiaìre, frsnsc-rihi«
mes inferesanffsimas aprecia_cienes sebre nues-
tra región.- en visita que reaiisara en 13251.

EL E513-"iI*IILLl`I.`.'›'_.S_ SAL`iïADGZi_ "if". SOHIAi'i'C.'L ESTà'NCI.3t_ DE BRI'TGS_›
CAPÍLLÄ ÉIE'i'H'iÍE¦HCE=DEÍS__ HEÄL BHÄGÄHZA: GBEE-H`i:"AC_'iGI^š!`ES.

A3-IEC';BOTiaå; CURÍÚS-IDÃD-E5

A.NIilíÍs¿LES __i5iA_RfÍ3S Y APREGIADOS

EL E_SPiI¶'ILLfii`_ 2€! diciembre 1820. 5 leguas. Cem-c les buey-es que
habia cempracic en Mentevidee, están va muy fatigade-s-, he estacie celi-
ga-rie a cem_prar etres des a' D-en Gregerin Elles sen fuertes, 'mediecres _v
me han cestade 21 piastraa Estey terïiavia muy centente- de ínaìïaer encen«
trade esta ecasió-n, pues, actualmente, estes animales sen estremadamente
rarcs jv nadie quiere des-_1j1acerse,de_ arìuellels que pesee_

Región endnlada, siempre cen pasturas, hasta aqui ninguna casa, nin-
g1Í1n_bc-sque, mngón cuitive v ningún v-iajere_ La cam-peña se age-sta a .ejes
vista. La hierba alli es casi tan amarilla cemc nuestres campes de trige
cuande se va a ha-cer la ccsecha. Desde Santa Teresa ve habia viste el
Carduus I'-fiarianus airederìer de tedas las hai:›itacien_'e's, hegv he atravesada
inmensas ei-:tensienes de campes que esta-“san enterame-nte cubier-tas_ En
general, la vegetación de la región que hs rece-rride hev es casi entera-_
mente artificia1_ El ic-aqueane, para- acertar ei viaje, nes ha iieche 'pasar
lejcs del -camine jr, per tedas partes dende ne habia carcic, la tierra es~
taba cubierta de Echium N@ 2iT3 3! de Lclium Ni” 2292, plantas- que pre-
bablemente ne sen indigenas _

Para venir aqui, nesetrcs hemes atra-vesade-a1gunes errejves, pere, ce-
me elles tienen muy peca anchura, casi ne_crec_en__art::e1es scbre sus ìeercies-_

_2_



bic`:_|_'inoa descansar los bueyes junto al Arenal Chico,'no habiendo
encontrado ni ramas secas de car-do para hacer fuego jr fue necesario con-
tent-arse con -comer queso jr pan. No he visto ganado en el campo, pero,
en revancha, hornos encontrado inmensas cantidades de yeguas salvajes
Lös caballos son menos comunes, porque se los casa mientras que se des-
precia a las hembras. _

` Hemos visto muchos perros cimarrones jr Matheus ha cogido un ca-
chorro que yo pienso criar. Los cerdos salvajes son también 'muy comunes
en estos campos; mi gente ha cogido cuatro: un macho, una hembra jr dos
pequeños; pero se esta acostumbrado de tal manera en este pais a dejar
perder-las mejores cosas, que han conservado los dos pequeñas Y las par-
tes de la hbra que les han parecido más delicadas.

En el lugar donde nosotros nos hemos detenido hay algunas casas -se-
paradas en los campos. Yo me adelanté con el baqueano para ir a ver
aquella que está más próxima al camino y no encontré nada mas que una
miserable cheza en ruinas, de una suciedad extrema, llena de mujeres jr
niños. Estuve casi tentado' de detenerme al borde del arroyo vecino; sin
embargo la última noche que pasé en mi carreta fue tan mala que pre-
ferí dormir en esta casa a pesar de la repugnancìa que me inspiraba 'Ia
suciedad que allí reinaba.

Apenas dm-cendi del caballo la dueña de la casa me preguntó si queria
merendar; acepté: me hizo llevar afuera una mesita y colocó encima una
fuente inmensa llena de carne y de caldo. Como el hambre me acuciaba,
tome un pedazo de carne jr me puse a comerlo como hace la gente del
país, sin cuchillo, sin tenedor, sin fariña y sin pan. Se me invitó a cenar,
pero-no pude resolverme a hacer dos comidas seguidas de Ia misma forma.
Después de la cena, Ia dueña de casa, se puso de rodillas con los brazos
entendidos en -cruz, rczó el rosario. E1 resto de la familia permaneció sen-
tada. En todas las casas la esclava o la domåtica or-re sirvió la mesa rera
dando gracias en vos alta. Cada uno hace la señal de la cruz y nadie olvida
besar su~ pulgar, como es costumbre cuando se acaba de persiguen

¿ILGO SAGRADO: LA SIESTA

PUEBLO DE BAN SALVADOR. 21 de diciembre. 3 leguas. La hierba
de los campos está completamente seca jr sólo al borde de los arroyos se
encuentran plantas con flores. El Carduus Marianas, ha sustituido el Cyna-
ra Carduncellus jr cubre extensiones muy considerables. Los ganados co-
men sus brotes como los del otro cardo, pero sus ramas son demasiado
débiles como para servir de combustibles. Hasta aqui el pais es aún on-
dulado jr cubierto de pasturas.

La villa de San Salvador está situada sobre un terreno llano jr se
compone de pequeñas chozas, bajas. separadas las unas de las otras, pero
en mejor estado que las de la villa de las `i?'íboras_ Todas están igual-
mente construidas con tierra y el techo se prolonga más allá de las pa-
redesparadarsombra alrededordela casa. La iglesiaparroquialmatre-
cha, extremadamente baja jr cubierta de paja_ Hay aún en esta villaun
buen número de puiperias, de las cuales, una, muy bien abastecida, per-
tenece a un genovéa A media cuarta legua de San Salvador corre el 'rio

-nüfsnio nofcbre, que tiene cerca de 30 leguas de curso jr desemboca
en el Uruguay 'a unas seis leguas de la villa.



Embarcaciones que desplazan hasta 14 palmos de agua puedenremon-
tar hasta aqui, pero, mas lejos, el rio cesa de ser navegable. vienen bar-
cas de Buenos Aires a San Salvador para llevar maderas y es a esto más
o menos que se limita el comercio del pais desde que los ganados han
sido destruidos. Fui a ver el rio jr le he encontrado un ancho similar al
brazo des Montees (brazo del Loiret, cerca de Orleans. El serpentea en
el campo jr, -como todos los rios un poco considerables, esta bordeado de
arboles poco elevados. Habia en el puerto una pequeña lancha reciente-
mente llegada de Buenos Aires 3* que espera su cargamento de madera.

Yo estaba recomendado aqui al recaudador de impuestos que me con-
dujo a su casa, situada a media legua del poblado. Es también una choza
distribuida como todas aquellas de la región, pero bien arreglada jv de una
limpieza extrema. Quedé menos asombrado al verla, ante la referencia.
tan diferente de las otras, cuando supe que el dueño era hijo de un ita-
liano jr que habia vivido largo tiempo en la capitania de Rio Grande; su
mujer es de buen pc rte 3' muy decente. Durante la comida, me dieron
un plato, pero los dueños de la casa comían en la misma fuente. lo QUE
prueba cuán generalizado está este uso en la campaña, pues mis huespe-
des pueden ser considerados entre los principales personajes de la región.

Don Isidoro Mentraste posee un rebaño de ovejas muy considerable:
y como tuvo la suerte de que no se le tocara durante la guerra. el tiene
al menos algo para comer mientras que sus vecinos mueren de hambre o
acaban, para poder subsistir, matando los po-cos animales que les quedan.
Pregunte a Don Isidoro lo que hacia con la lana de sus ovejas jr me en-
teré que la dejaba perderse enteramente. “¿Pero no podrá Ud. mandar a
hacer tejidos como se hace en Rio Grande, en Tucumán jr en otras par-
tes? Eso es cierto, pero nadie acá conoce esa clase de industria. Usted de-
beria por lo menos enviar sus lanas a Montevideo donde estoy seguro que
se venderia facilmente y con provecho. Además, sus ovejas desprovistas
de su lana durante los calores estarian mejor jr engordarian más. Yo pien-
so igual que Ud., pero seria necesario que, el primer año, perdiera mi
trabajo porque, la lana que mis ovejas tienen actualmente, no habiendo
sido cortada jamás, probablemente no "serviría". El que me -ha dado esta
respuesta es uno de los hombres más esclarecidos de la región; tiene cri-
terio y agudeza de espiritu. ¿Qué se debe, después de esto, esperar de los
otros. ¿El desprecio que los españoles europeos testirnonian por los habi-
tantes de estas comarcas no es ezcusable, cuando se ve hasta que punto
de inercia estos últimos habian llegado -

El calor ha sido hoy excesivo; a las cinco de Ia tarde el termómetro
de Reaumur indicaba 25 grados (319 25ƒ'11lDC) jr me ha sido, imposible ir
a herborizar antes de la tardecita de tan debilitado y abrurnado.

Desde Santa Teresa hasta aqui la costumbre de hacer la siesta es ge-
neral; apenas si han comido se acuestan y no se levantan más que 4 o 5
horas despues.

El sueño de un hombre que -hace la siesta es una cosa sagrada jr es
necesario para despertarlo razones tan poderosas, como en nuestra tierra
para despertar a alguien a la una de la madrugada. Este uso es erszcesi-
vamente desagradable para mi que no duermo .durante el dia. Los habi-
tantes de este pais comen y se acuestan muy tarde, se levantan muy tem-
prano jr me dejan apenas reposar de 4 a 5 horas, Io que me fatiga mucho.

_..-¿_



j Roses DE camino; Jmorrssafosf p
ÉANTO DOMINGO SORIANO. 22 de diciembre. 4 leguas.. Para ir

de San Salvador a -Santo Domingo Soriano, se atraviesa el rio un poco
más arriba del poblado donde ya es vadeable y enseguida se le costea a
ima cierta distancia. Está, como ya lo he dicho. bürdeado por dos hileras
de árboles; el Carduus ldarianus cubre casi todo el terreno que nosotros
hepios atravesado hasta el Arroyo Bizcocho, y entre sus tallos no hay
mas que una hierba amarilla y seca. La madurez de mas cerdos coinci-
de siempre en este pais con la del trigo, así se sabe cuando debe iniciar-
se la cosecha. Yo me detuve para hacer descansar los bueyes, en una es-
tancia situada cerca del Arroyo Bizcocho. La casa, aun que más limpia
que las que son generalmente la de los españoles, no anuncia mas que
Li intligencia y las costumbres del propietario, que nació en el Tucumán,
siendo las de tm simple campesino. Sin embargo este hombre me ha re-
cibido perfectamente. Arregló su habitación de manera que yo pudierii
trabajar cómodamente; nos dió carne Y leche y no quiso plata. Este hom-
bre se lamenta de los robos de caballos y de ganados de los cuales el es
a menudo la victima. Don Isidoro me habia dicho, ya que estos robos
eran extremadamente frecuentes alrededor de San Salvador y habia
agregado que había gente que no conocían otros medios de existencia.

La gente de campo, la mayor parte indios o mestizos, llevan una vi-
da animal, eittraños a todo sentimiento de religión y de moral. Los sa-
cerdotes españoles son ciertamente más regulares, que los eclesiásticos
brasileños; pero no se ocupan más de la instrucción de sus ovejas; no ca-
tequizan jamás a los niños y no hay maestro de escuelas en los poblados.
. »Desde Bizcocho hasta aqui siempre cerdos y hierbas seca. Sin embar-
go, en las proximidades del poblado la tierra se vuelve más-húmeda y
cambia de naturaleza. Desde Montevideo habia sido excelente y de tm
gris oscuro; aquí ofrece ima mezcla de arena, de restos de conchillas y
de tierra vegetal grisásea. Antes de entrar al pueblo, envié mi baqueano
a lo del cura con la carta del abate Larenhaya. Volvió con una carta del
cura en la cual este me -decia que habia estado últimamente en Montevi-
deo, que habia sido prevenido de mi arribo por el Sr. Larenhaya mis-
mo, y que me recibiría lo mejor posible. El me recibio efectivamente
muy bien; pero yo no aproveché de su compañía por que estuve ator-
mentado toda la velada con un dolor de muelas cruel. al atardecer estu-
ve en lo del mayor portugués que manda aquí, pero no lo encontró.

Paseåndome ayer alrededor del San Salvador, vi un hombre oue ras-
trillaba un terreno haciendo pasar por encima ima gruesa rama de arbol
arrastrada por bueyes y provista de su remitas y de sus hojas. Don Isi-
doro me dijo que no se conocia otro rastrillo en la región.

Hablé más de una vez de mi baqueano, sin dar la explicación de es-
te tórmino. Un hombre que es baqueano de una región es aquel que la
conoce perfectamente bien. Un buen baqueano puede solo ser un buen
guia, a tal punto que estas dos palabras se han vuelto sinónimas. Yo pre-
sumo que im vaqueano viene de vacca. El baqueano no debió ser prime-
ramente aquel que conocia los caminos que las vacas tenian la costum-
bre de seguir y que sabia encontrarlas cuando se perdían.
' El soldado que el coronel Manuel Marquez de Souza me dió me sir-
vió de baqueano hasta la Colonia. *A11í, el gobernador de esta ciudad me

_-tg...



dió un baqueano para "acompañarme hasta Viboras, y, de poblado en pó-
blado, los pedí sucesivamente a los Alcaldes. "íi'iaj_ando en una -carretera
muy pesada-.y con bueyes fatigados, yo no puedo seguir inditerentemen-
te todos los' caminos; la travesia de los rios esige muchas precauciones
y un guia me era absolutamente necesario.

SUEt{¿i{?AS Y BE'RGANfTINES.
DESTINO DE SORl`.<=lN0 -

SANTO DOMIHGÚ SORIANO. 23 de diciembre. Pasó una jornada
1nuy mala, sufriendo continuamente de las muelas y de la cabeza. Sin
embargo esto no me impidió pasearme por el pueblo y a los bordes del
Rio Negro. _

_ La población de Santo Domingo fue originariamente fundada por
una horda de charrúss, asi como lo dice Arzaio; pero estaba situado en-
tonces a cierta distancia del lugar donde está hoy. Los charrúas se mez-
claron con los españoles y otros indios; no esisten más razas puras y ape-
nas se encuentran hoy algunos viejos que sepan aún un pequeño mfunero
de palabras de la lengua de sus padres. Soriano sufrió mucho durante las
últimas revueltas que han agitado esta parte de América. I-Iafcia el co-
mienzo de la guerra, una flotilla española remontó el Rio Negro y las
tropas que estaban a bordo hicieron fuego contra la villa. Un capitán de
Buenos Aires, llamado Soler, mandaba en la cercanía una partida de
americanos. Se le comunicó que los españoles saqueaban Santo Domingo;
“Lo mismo da, respondió el capitán, que sea saqueada por nosotros", y
efectivamente, dió a sus tropas la orden de saqueo que duró' cinco dias.

Soriano esta situada al borde del Rio Negro, en un terreno muy lla-
no, bajo y húmedo, formado de una mezcla de humus, de arenas`y de res-
tos de conchillas. De todos los pueblos que atravesó' desde la Colonia, es-
te es el mas considerable, sus calles son bastante anchas a escepción de
un muy .pequeño nórnero de casas que estan construidas de ladrillo y tie-
nen iechc- plano, las otras estan hechas de tierra y cubiertas de paja; pe-
ro estan en bastante buen estado. Estan todas separa-das las unas' de las
otras y rodeadas de im terreno casi siempre baldío cercado de Gierges o
de arbustos secos. La iglesia esta construida de ladrillos. El Río Negro
puede tener aquí más o menos el mismo ancho que el Sena mas arriba
de París; sus bordes, muy llanos y cubiertos de pastos y de bosques, son
ez-ttremadainente pl.acenteros. Sumacas y también bergantines. pueden
remontar' también hasta aqui, y, en este momento, la vista del rio esta
animada por la presencia de algunos barcos de guerra portugueses y de
varios navíos comerciales. Soriano, como San Salvador, proveen a Bue-
nos Aires de madera de quemar que se cortan en los bordes del lštio Ne-
gro. y, además los cueros y el sebo de los animales que se mata en la
región. El Rio Negro desemboca en el Uruguay cerca de una legua de
Santo Dorningo y tiene. varias desembocaduras de las. cuales. la mas an-
c'ha y la mas profunda es la de Yaguari, por la cual pasan los barcos pa-
ra remontar el rio,

De acuerdo a lo dicho, es fácil de ver que si estos hermosos campos
gozaran de algunos años de paz, si los animales fueran más abundantes.



.. .il .r " I 'JIy el comercio pudiera aim florecer alli, Éanto -Domingo 'Soriano estaria
destinada a adquirir prontamente una gran importancia.

Yo volvi esta nochecita a lo del mayor que manda aqui;. me recibió
per:Ecctarr-.ente y me prometió un baqueano para conducirme a la Capilla
de Mercedes. El destacamento que el manda pertenece a la Legión de -San
Pablo. Los hombres que forman esta legión son casi todos casados; se les
habia prometido que no estarian ausentes de sus hogares más que por dos
años, y he aqui que ya hace -cuatro años que estan fuera de su pais. Estan
mal alimentados; su sueldo está atrasado 2'? meses desde su partida, ópe-
ca en la cual se les vistió; no se les dió mas que una chaqueta, un panta-
lón y tm poncho. De esto resulta que su descontento es extremo y deser-
tan todos los dias un gran número. Pero al menos estos liombres no de-
sertan mas que para volver a sus hogares no sucediendo lo mismo- con los
portugueses de Europa, que, no teniendo en el Brasil ni asilo, ni familia-
res, ni apoyo, dcsertan casi siempre para unirse a los enemigos de su pais.
Se dice que hay muchos en Entre Rios entre las tropas que estan a las ór-
denes de Ramírez.

` Desde hace mucho tiempo no hay más obispo en Buenos .¿~'-tires; en con-
secuencia, no se ordenan mas sacerdotes en este pais y una multitud' de
parroquianos están sin pastores. Mi huésped me decía hoy- que, cuando se
destinen todos los religiosos de su convento para confiarles los curatos,
habria' aún parroquias que permanecerian vacantes. El gobierno de Bue-
nos Aires envió un canónigo a Roma para tratar los asuntos eclesiasticos
de este pais: se sabe que fue bien recibido, pero hasta elipresente su ne-
gociación no ha- tenido resultado y es dificil que lo tenga durante tm tiem-
po, pues evidente que la corte de Roma no puede ser la primera en reco-
nocer la independencia de Buenos Aires y¿, cómo, sin reconocerle, tratar
con su gobierno?

CAPITULÚ XI
ssrsucnt ns narra. su anos se rare-o su st Mismo cau-

so-. car-1LLa :os iasacsnss. nsscruecron. at mas Liens oru-
Lns censor-rs ost. aio nsono enrasurs ns La car-atte nsmsacsnss. campamento DEL amcou ns Las estatuas. est-
Gsnisa Joao cantos simpsons oztvtsas. s n-sun. pasears-crou. :ez unuc-car. nos rioass r nos svssrsucss rana sn
Musso. asi-iiasz. nora sonas-Los tantos cnanauss. zaum
I-IÚNDA. _

- (l'0›S'E6'H.ri›5' DE TRIGO

ESTANCIA DE BHITIL 24 de diciembre.. 3 leguas El terreno que be
recorrido para venir hasta aqui es también desigual y enteramente cu-
bierto de Cinara Cardoncellus cuyos tallos apretados son aquí, como' en to-
daspartes, impenetrables para los caballos y los animales. Esta planta, a
pesar de la utilidad que brinda en algunos aspectos causa sin embargo es-
tremes perjuicios y es evidente que no podra ser mas destruida. Sera un
triste testimonio de las discordias -civiles que han agitado este bello pais.

Me detuve' en una estancia que -como todas, se compone _de varios
ranchos dispersos. El que habita el dueño consta de una gran pieza amue-
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blada een sillas pintadas y de un dermiterie. El ambiente es muy- prelije
le eual ne es muy eemún. Los dueñes de easa me invitaren a- elmersar 3'
a eenar, pere sus hijes varies de elles easades ne se sentaren en la mesa
een nesetres. Cemimes un peee del ranehe 3; etre peee en les plates.

Las mujeres 'van siempre vestidas eeme seiieras, 1es hembres eeme
eaïnpesines een ehiripir, les ealaeneilles een franja y las betas de pata de
pe re.

Mi anfitrión ha ebtenide un hermese eampe de trige y me diee que
desde haee 30 añes reeege trige eandeal en este misma tierra sin haberla
dejade deseansar 3 sin haberla abenade jamas, únieamente enterrande ea-
de eñe- entes de arar, la peje del añe anterier. -

Desde la Celenia venge preguntande a uaries eultivaderes sebre el
rinde del trige y resulta de sus respuestas que en un aiie nermal este gra-
ue rinde el 20 per 1. en les terrenes buenes. En las tierras nuevas se reee-
ge hasta el 50 per I, según la ealidad de la tierra se la prepara para 2, 3,
e 4 aradas. _

A dende 1.-*ey eige a les habitantes del pais eiegiar la diseipiina de las
trepas pertuguesas 3: el earaeter de les seldades pertugueses, prineipal-
mente de les Paulistas. En general, desde Mentevidee, ne eneuentre más
en les españeles ese edie que sienten per ies pe-rtugueses les -habitantes de
las regienes que se entienden entre Santa Teresa y Mentevidee. Se reeha-
saria eeme un absurde la idea de perteneeer definitivamente a les pertu-
gueses; pere ne_ se habla jamás de elles despreeie e animesidad. Esta dife-
reneia se debe a que estes entraren aqui, euande el pais fatigade y arrui-
nade per les ejéreites de la patria aspiraba al deseanse y elles ne sele ne
hieieren ningún mal sine fueren libertaderes. Per el eentrarie les habitan-
tes de la eampaña de Reeha Maldenade han tenide que seportar el pasaje
de la divisien pertuguesa, euande les seldades reeìén llegadas de Eurepa
estaban tedavia inilade-s per el éxite que habian tenide y trataban a les
amerieanes een despreeie; pere ie que eseitd sebre tede su animesidad fue
que durante la guerra tuvieren que verselas een las trepas y la adminis-
traeidn de Rin Grande que las perseguien een el enearnizamiente y la ani-
mesidad que eenduje a una rivalidad naeienal.

TGLESL-I D E S'INGí'LriR RA REZA

CAPILLA DE MERCEDES. 25 de diciembre. -I leguas. Esta maiiana
uinieren a deeirme que Ies bueyes habian desapareeide aneehe 'y que ne
pedia partir. Les se-Idades habian estade euidandeles a erillas del arreye
que eerre eerea de la estaneia de Brite y Ies animales se habian alejade-_
Mi ez-teeiente anfitrión envió des negres en su búsqueda y al mediedia ha-
-bian apareeide.

De mis seldades, Mathias se muestra muy eelese, pere el etre ne pien-
sa más que en eemer ff dermir. Mathias me presentó, anteayer, muchas
quejas de su eempaiiere jr ye easi le premeti de haeerle dar etre per el
Brigadier Jeae Carles Saldanha que manda las trepas estaeienadas a algu-
nas leguas de aqui, en el Rineòn de 1as G-allinas.

Desde mi llegada a Mentevidee hasta el presente, testimenie a tede el
munde el desee de eentratar un peón de le región para eendueir mi ea-
rreta; pere ne hay nadie que ne me haya repetide que me seria impesible



encontrar un hombre. -Esto as suficiente para probar hasta que punto los
habitantes del campo de una clase inferior ae han  a- _

Sielnprecardosy pastos amarillento-s. Hicimos alto a uncuartodele-
guns de Mercedes, al borde de un arroyo; pero entonces no sabíamos que
estábamos también cerca de una villa. 1' loa bueyes que hablan andado
cone1calormäsgrandedeldia,tenianabao1utaneeeaidaddereposo.Un
poco antes de llegar a Mercedes, se gozó de pronto de una vista deliciosa.
Se descubre toda la villa que se extiende sobre la pendiente de ima coli-
na al pie de la cual corre el Río Negro. Este rio que puede tener el mis-
mo ancho que el Loiret delante de Plimait, huye en la campaña serpen-
teando entre dos hileras de bosques bastantes esp%. Una isla, igualmen-
te cubierta de bosque, se levanta en medio de sus aguas 3* contrilïuye a
embellecer el paisaje,

Lamayorpartede lascasas de la villa deldereedesestan construidas
alrededor de una gran plaza regular cuya forma e-s la de un cuadrado alar-
gado. La iglesia este situada hacia el medio de la plaza y aislada como
lasdelamayorpartedelasvìllasporuiguesasïatäconstruidadepie-
dras, pero, por una singular rareza, se ha dado a su fachada la forma de
un triángulo. El cementerio está al lado de la iglesia, lo que está bastan-
te generalizado en todo este pais donde cali no se entierra en al interior
delcstemploa.SeveenHercedesunma3rornúmerodecasaadeladri-
llos y de techo plano que en todas las villas que atravesó, desde la Colo-
nia jr las pulperias esten muy multiplicadas aqui, muy abastecidas. Het.-
cedesnoeståmejorsiu1adaparae1ccmercioqueSoriano;perolaveein-
dad de la división portuguesa, acontonada desde hace tiempo a dos leguas
de aqui debió necesariamente animar el comercio de esta villa y esparci-
do plata alli. Antes de llegar a Mercedes, habia enviado a mi baqueano
con mia porterias a lo de un capitán portugues que manda aqui un desta-
camento. El me hizo dar un alojamiento, en una casa cuyo propietario tie-
ne una pulperia. Este estaba ausente cuando llegue, pero fui bien. recibi'-
_I¦lO por su empleado, * _

- Cuando me puse a trabajar, este hombre vino ha hacerme una larga
consulta sobre su salud, y, por grado o por fuerza, fue necesario que me
erigiera en medico 3 que recetara. Sin embargo el enfermo de hoy no ha
sido lo más agradecido que el honesto bohemio de Urussanga, pues, dea-
pues de haberme tomado todo mi tiempo se hizo pagar un vaso de vino
que mandé a buscar a su comercio. Esto no es todo: hacia la media' noche,
su patrón llegó. gran escandalo en la casa: se va, se viene, se abren las
puertas, se las cierra; aunque haya alli un cuarto al lado del mio, es este
que el empleado eligió para hacer cenar a su patrón y una discusión muy
viva se antabló entre ellos. Como yo estaba extremadamente fatigado, me
dormia por algunos minutos; pero una frase, articulada con una voz más
alta, me despertaba enseguida. La paciencia se me acabó finalmente; me
levanté, llamé a Laruotte diciéndole que me ayudara a transportar mi
cama al patio 3, mientras que Laruotta se vestía, ya abnune al empleado
con durezas: pero eran verdaderamente contra su patrón que estaban -di-
rigidas. Ante todos mia discursos, este último permaneció con sangre fria
10 más irnperturbable, fumando tranquilamente su cigarro sin pronunciar
unapa1abra.Termineporponermeareiryadoptéeim1deohaervador.
Hi huésped terminó su cigarro, arregló la mesa en la que habia comido y
su propia persona con toda la tranquilidad y .serenidad que ea posible ima-



giuar; me 'hizo una profunda reverencia, me deseó buenas noches ff se fue
a acostar.

.S`0LlÍ?AD()lS' PA I '"L`IST,-L5'

AL AIRE LIBRE SCBHE LA MJLRGEN DERECHA DEL RIO NE-
GRO FRENTE A LA CAPILLA DE MERCEDES. 26 de diciembre. Eran
las cinco de le mañana cuando comenzamos a pasar el rio 3,' a más de las
tres horas, de la tarde, no habiamos aún terminado: los caballos, los bue-
yes sobre todo, dieron mucho trabajo; pero la carreta produjo mucho
más. Se comenzó por probar de hacerla pasar apoyando el pórtigo sobre
la barca que ordinariamente sirva para el paso; 'pero como la hacia hun-
dir, fue necesario recurrir al capitán que manda en la orilla 3' rogarle que
requisara una de las barcas del comercio. El cabo portugues encargado
del paso del rio eligió el mismo la barca que le pareció mejor, se ató alli
el pórtigo de la carreta, se ligaron sus ruedas a dos grandes toneles va-
cios, se desplegó la vela de la barca, empleándose al mismo tiempo remos
;_v pértigo 3*, después de un tiempo bastante largo, la carreta llegó a buen
uerto. .

P Son los soldados paulistas que, bajo las órdenes del cabo de quien les
hablé antes, hacen el servicio de pasaje del rio. Se los cambia cada tres
meses y se les da tres pesos de sobre sueldo; no se obliga a nadie, pero
siempre se presentan bastantes hombres que tienen gusto de ganar esta
plata.

(14 llƒPÍ.?T~"'rl HERMOEHI

CAMPAMENTO DEL RINCON DE LAS GALLINAS. 27 de diciem-
bre. 2 leguas. La región que atravesamos está cubierta de pastos, pero la
vecindad del rio ha mantenido alli un poco más de irescura que no tiene
aquellas que atravesó los dias precedentes. Corre entre dos orillas de bos-
ques v dibuja mil sinuosidades. La vista de la campiña es hermosa. En
la vecindad del campo, dejó la carreta y, acompañado de Mathias, me di-
rigi hacia lo del Brigadier Joao Carlos Saldanha Dliveira e Daun, que
manda la linea de tropas portuguesas encargada de la defensa del Uru-
guay. La presentó el' pasaporte del Conde de Figuera y una carta de re-
comendación del caballero dell*Horte. Me recibió perfectamente, me hizo
almorzar y me invitó a tomar mis comidas en su casa diuente el tiempo
que estuviera aqui. No se ha detenido en esto, me hizo dar una casa, en-
vió carne a mi gente hacióndoles decir que fueran a buscar todos los dias
ima ración; en fin confió mis caballos y mis bueyes al cuidado del cabo,

E1 Rio Negro después de haber corrido más o menos en la dirección
de este a oeste hasta cerca de una legua del Uruguay, se dirige brusca-
mente hacia el sur, pero pronto describe una nueva curvatura gr devuelve
sus aguas a las del rio; de estas :liversas sinuosidades, resulta una penin-
sula, de cerca de 18 leguas cuadradas de una forma casi triangular, que
se haya comprendida entre el Uruguay y el Rio Negro, 1: no se comunica
con le tierra firme mas que por una lengua de tierra, de apenas una ie-
gua de largo. Es esta peninsula a la que se llama el Rincón de las Galli-
nas. .antes de la guerra pertenecía a la familia Haedo, una de las más
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opulentas del pais, .ff no era mas que parte' de- sus vastos -dominios.
El Rincón' _p_uede ser considerado como la- llave de la Provincia -de

Entre l.`¬'ios';v, al mismo tiempo, es imposible encontrar un punto tan Íócil
de defender. Los portugueses sintieron pronto la ventaja de esta posición
jv_ el Rincón de las- Gallinas se volvió cólebre por la larga estadia o,ue=hi-
cieron alli las tropas de S. Pablo y de R. Grande bajo las órdenes del lu-
gar-teniente General Curado. Son europeos los que se han acontonado alli
1103' y-San poco numerosos.

'El cuerpo al que dieron ¿el nombre de Real Braganaa está situado en
un lugar bastante agradable en un sitio bastante elevado, casi al' borde
de una especie de ensenada formada por el Rio Negro. Como se temía que
las aguas de esta ensenada, quedaran sin salida, tuvieron algunos incon-
venientes para -la salud del soldado, se abrió un canal que comunica con
el lecho del rio, 3,; el terreno que da al- campo, del otro lado del agua, .se
transformó' en una isla". El rio que serpentea pr los bosques apretados que
dibuja sus bordes dan a1_campo una vista encantadora. Las barrac-as que
le componen, c'o-nstruìdas con tierra v palos cruaados y cubierta- con paja,
presentan poca regularidad. Las de los oficiales son un poco más grandes
que las de los soldados, pero construidas, de la misma forma. Todos los ofi-
ciales tienen un jardin donde cultivan las legumbres de Europa;-Y cada
compañia de soldados tiene igualmente la suya. La casa del 'General no
tiene más que una choaa como las otras, pero el interior es cómodo y man-
tenido con extrema ljmpieaa.

La presencia de 'las tropas portuguesas ha atraído al Rincón un nó-
mero bastante grande de vendedores, v se pueden pensar que, mismo dese
pues de la partida de' estas tropas, sulosistiró aún aqui una especie de ca-
serío. '

FN RIO JL-flJESTI.lOS()

CAMÍPILMENTG DEL RINCON DE LAS GALLIHAS. 28 de dic-exnhre.
Esta ma.i`1a11a, muy temprano herboricó sobre los bordes del Rio Negro ff
estuve bastante contento' con mi paseo- Después del almuerzo, el Gene-
ral, que me calma de honores, me invitó' a ver con óï los bordes del Urue
guay; no acepté y fuimos en cabriolet. Dije que el Rincón no se mantenía
unido a tierra más que por una lengua de tierra de ima legua de largo.
Lüs portugueses-colocaron sus baterias de distancia en distancia 15:- guar-
necieron los intervalos con ramajes, tipo de fortificación que seria suti-
ciente para defender la peninsula de un enemigo que no supiera- actuar
mas que a caballo 3; gue no tuviera artilleria, o que no tuviera más que
una mal servida.

El Uruguay es aqui un rio majestuoso, juaguó que tenia aqui el rnis-
mo ancho que el Loira delante de Orleans. Sus dos márgenes son llanos ff
bordeadas de bosques bastante elevados -donde se encuentran árboles 'pro-
pios para la construcción y la carpinteria.

_ -Después de algún tiempo, los portugueses reunieron en el" Rincón,
veinte mil snirnales destinados a la alimentación de sus tropas y piensan
llevar este número hasta treinta mil', . _

La .región que se.e1-:tiende al norte del R. Negro ha aido-1'11ucho.rne-
nos maltratada durante la guerra que las campiiias que yo vengo de ra-
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correr: se encuentran 'alli aún un g`ran número de animales con cuernos;
pero, como los estancieros, en su mayoria, dejaron sus casas durante las
revueltas, no se hicieron mas rodeos, no se marcó mas el ganado jr se vol-
vió salvaje (alzado). Los portugueses aprovechando esta circunstancia,
mandan hacer batidas por sus soldados; estos se apoderan de todos los
aniniales que encuentran jr hacen así arreadas muy considerables. Nadie,
es cierto, puede demostrar que una vaca jr un toro sin marcar' es suyo;
sin embargo debe de reconocerse, me parece, que el ganado que se en-
cuentra-en un terreno, como la caza pertenece al propietario de una tie-
rra por el tiempo que permanezcan en ella. Según esto, es evidente que
el modo adoptado por los portugueses, para asegurar los animales, es con-
trario a la justicia, puesto que, por allí, algunas estancias están entera-
mente abastecidas jr otras desprovistas totalmente. Las tropas portugue-
sas protegen la región y dieron la tranquilidad de la que estabaprivada
desde hacía mucho tiempo; es justo pues que los habitantes del pais pro-
vean a su subsistencia. pero la carga deberia ser repartida entre todos, de
.acuerdo a las posibilidades de cada uno jr, por lo tanto. parecería que en
lugar de mandar hacer así la batida, seria mas justo obligar a cada estan-
ciero a proveer una cierta cantidad de animales de acuerdo a lo que se
presume que eniste en el terreno o a la extensión de su propiedad. Sin
embargo es necesario convenir también que este modo presentaría serias
dificultades en razón del estado salvaje de los animales.

Sea como sea, tuve el gusto de ver en el Rincón una imagen'de las
campiiias que acabo de recorrer, tales como deberían ser, de acuerdo a lo
.que se cuenta, antes de que la guerra desolara estas comarcas. Los anima-
les muy pro:-timos unos de otros, corren po-r los pastos, mientras que al-
gunos pastan, otros rumean o se entienden sobre la hierba y este cuadro
viviente varia a cada instante.

-- AVESTRÍTES Y TIGRES

CAMPAMENTO DEL RINCON DE LAS GALLINAS. 29 de diciem-
bre. Los soldados acsntonados aqui reciben como ración dos libras de
carne por dia 5;, alternativamente, pan, bizcochos jr harina. Su sueldo es-
tà atrasado desde' hace 2'? meses. El general Saldanha, sobrino segundo de
Pombal, es tan distinguido por su nacimiento ilustre como por ni mérito
personal. Tiene un aspecto noble, ojos hermosos, jr mucha dulzura en su
fisonomía. Se le considera un muy bien militar 3;' el grado al cual ha lle-
gado, aunque no parece tener mas de 35 aiios, puede hacerle esperar la más
bella carrera. Sabe francés, inglés Y español, es cortés sin ser afectado y
tiene maneras distinguidas. Su amabilidad, su espiritu conciliador y su
.dulzura lo han 'convertido en el idolo de los soldados jr de la gente de
la región. S-u mesa está abierta a todos sus oficiales 3* esta en medie de
ellos -como entre sus iguales. Habia en su casa dos avestruces jr dos tigres
1; el tuvo la amabilidad de regalármelos; los aceptó, pero pidiéndole auto-
rización para ofrecerles de su parte a nuestro museum. Estos animales se-
rán' enviados desde aqui al caballero de11'Hort, al que escribi jr el ten-
drá la bondad de enviarlos a M. Muller, a Rio de Janeiro, al que tambien
escribí. Los dos avestruces estón de tal manera domesticados que despues
decorrer por la carnpiiis, vuelven a acostarse a la ca_sa de su dueno. Los
tigres son dos hembras jr pertenecen a dos especies d1ferentes;' una de 'un
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gris rojizo, es una que los españoles mal llaman león; el otro animal es
de la especie que se nombra aquí propiamente tigre, jr onça pintada en el
interior del Brasil. Estos dos animales son tan particulares como su natu-
raleza lo permite. La onça pintada no tiene más que-tres meses jr ha sido
criada por una jovencita de doce años que la hacia dormir con ella; esta
jovencita se ausentó hace poco tiempo, la onça ha sido confiada a un sol-
dado jr este la toma en sus brazos, la abraza y la acaricia, sin embargo,
a veces, ella lanza rugidos espantosos, muestra los dientes jr se ve que no
se presta más que con repugnancia a las caricias que le hace su guardián.

La armada de Artigas no existe más y todo el mundo asegura que los
habitantes del Paraguay le tienen prisionero. Actualmente es Ramirez
uuien manda en Entre Rios. Este Ramirez había c"omenzado por ser uno
de los capitanes de Artigas y terminó por hacerle la guerra. Es temido jr
detestado por los pueblos que gobierna jr, todos los dias le desertan ofi-
ciales jr soldados que vienen a buscar un asilo entre los portugueses. Unos
piden incorporarse a las tropas portuguesas, otros solicitan permiso para
establecerse en el pais.

Ramirez vive en paz con los portugueses, sin que exista sin embargo
entre ellos ninguna convención. Ultimamente escribió al general Saldanha
para reclamar a sus desertores; pero éste rehusó liberárselo. Entre los
que han abandonado a Ramírez para pasar a las filas portuguesas, es ne-
cesario cc-ntar a los charrúas. una de las naciones indigenas más célebres
de esta parte de América. El general Saldanha mantuvo una entrevista
con ellos y ha observado algunas particularidades de sus costumbres. He
aqui lo que me -ha contado:

Cuando uno de los indios desea la mujer de otro, va a pedirsela; si
este último no quiere cedérsela, lucha hasta que uno de ellos sucumbe 3'
la mujer es el premio del vencedor. Hacen sus moradas con estacas que
rodean con trenzas por encima. de las cuales colocan otras que les sirven
de techo. Los hombres montan a caballo 3; lanzan boleadoras a los caba-
llos jr a los avestruces; no tienen otra ocupación: son las mujeres las que
preparen los alimentos, oue arreglan las chozas, hacen las trenzas, cuidan
los niños jr hacen los caipis, especie de capa que es la única vestimenta
de los hombres. El G. Saldanha ha visto un Jefe que obligaba a su mujer
a tenerlo la calabaza del mate mientras que él bebía con los brazos cru-
zados.

El caipí del que hablo es una banda de cuero de potro, bastante larga
jr ancha de cerca de tres pies. El exterior conserva su pelo jr el interior
esta pintado con mucha regularidad con líneas derechas o curvas de di-
versos c*o1o-res. 'Yo vi una de estas capas en lo del general; quise asegu-
rarme si sus colores tenian alguna fijeza, pero me -he convencido que no
tenían ninguna.

Los charrúas forman una nación errante. El general Lecor dio orden
a Saldanha de procurm reunirlos en poblados jr ellos se han rehusado.
Ellos dan una buena razón: es que son tan sucios que al cabo de un par
de dias reina jra en su campo un olor de tal manera infecto sue no puede
quedarse alli. Yo creo haber cometido un error en este articulo. Los cha-
rrúas no han venido de Entre Ríos. Ellos han vivido siempre en esta costa
del Uruguay, Habían abrazado la causa de Artigas, jr se rindieron a lee
portugueses cuando aquellos fue-ron amos del país. -

_13_



Arsóno - Isabélle

Del libro "Viaje a Argentina. Uruguay jr Brasil" 1830 a 'IB34 :

El Arenal, gran bahia arenosa, a diez leguas de las Higueritas, en don-
de los marinos que hacen el cabotaje van a cortar madera de espinillo,
para transportarla a Buenos .Aires y a Montevideo. Y la confluencia del
Rio Negro,_a diez leguas de las Higueritas,

En este lugar el Uruguay tiene mucha corriente y más de tres leguas
de ancho; los marinos redoblan su atención. Las aguas del Rio Negro, muy
purgativas, a causa de la abundancia de la zarzaparrilla que crece en sus
orillas, quizás, forman una linea de demarcación de una legua de ancho,
Poco más adelante de esta linea, el lecho de rocas sobre el cual parece
correr el R. Negro- está cortado a pique y tiene una gran profundidad. La
confluencia de este rio de segundo órden -[comparado con el Uruguay) pre-
senta dos bocas, separadas por islas muy entensas. En su orilla izquierda
se encuentran los caseríos de Mercedes y Santo Domingo Soriano; este
último está situado enla confluencia de la boca austral, y fue fundada
en 1566, sobre el territorio de los indios chanás, tribu de los charrúas, a
una milla y media del lugar en que está actualmente,

Elcambio de situación tuvo lugar en 1707.
Fue en la Capilla de las Mercedes, situada más adelante, tierra aden-

tro, en donde se oyeron los primeros gritos de libertad proferidos por los
orientales, en la presencia de las insignias infernales del despotismo in-
quisitorial de España.

Se realiza un comercio de cabotaje muy activo sobre el R. Negro,
tanto con Buenos aires -como con Montevideo.

Sobre la orilla derecha del R. Negro comienza el Rincón de las Ga-
llinas, uno los terrenos más inmensos y productivos de la Banda Orien-
tal. Se dice que pertenece a Rivadavia. Ha sido dividido en muchas es-
tancias arrendadas a diferentes particulares; su superficie se calcula en
ochenta leguas "cuadradas,

El Uruguay, por el norte y el oeste; y el R. Negro por el oeste y el
sud, limitan al Rincón, formando de este hermoso terreno una peninsula,
cuyo istmo puede ser fácilmente cerrado por un canal o por fortifica-
ciones.

Tainbián sirvió de ciudadela durante las guerras de la independencia.
B departamentos: Montevideo (5 Dip.]; Canelones (4 Dip.); Colonia

(tres DiP-li Soriano (tres Dip.}; Paysandú (tres Dip.); C. Largo (dos Dip.);
Maldonado (cuatro Dip.); Entre Rios Yi y Negro -(dos Dip.}. Todos con
un Senador c,r'u.

Tres ciudades: Montevideo, Maldonado y Colonia,
Quince villas: Guadalupe, S. Juan Bautista, S. Josá, La Florida, El

Rosario, S. Salvador, S, Domingo, Soriano, Mercedes, Paysandú, Belán
{destruida), Melo, Rocha, S. Carlos, Minas y S, Pedro. -'

Ocho aldeas: Piedras, Pando, Porongos, Real de S. Carlos, ïïibora, El
Carmelo, ,El Salto y S, Teresa.

El gobierno mantiene en cada una de las 26 poblaciones una escuela
prmiaria elemental, por el mátodo de la enseñanza mutual, y además hay
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un número semejante mantenido por establecimientos públicos o partí-
culares,

I-lay correos regulares que parten de la capital a los diversos puntos
del interior los 9, 15, 23 y 30 de cada mes.

Charles Robert Darwin

El cólebre naturalista inglés Carlos Roberto Darwin. visitó So-
riano cuando tenia 23 aiios, entre los días 19 y 28 de noviembre
de 1832. observó los suelos yr las costumbres e hiso hallazgos
pateonio-lógicos, He aqui la versión de su pasaje por nuestro
departamento, extraída del libro "Viaje de un naturalista al-
rededor del mundo".

Por la tarde proseguimos nuestro camino hacia Mercedes, situada so-
bre el Río Negro, y al caer la noche solicitamos permiso, para dormir en
una estancia a la que pudimos llegar. Era muy grande, pues tenía una su-
perficie de diez leguas cuadradas y su propietario es uno de los mayores
terratenientes del país. Su sobrino estaba a cargo de la estancia, y_con él
se hallaba un capitán del ejército que pocos dias antes habia escapado de
Buenos Aires. Teniendo en cuenta su condición social, su conversación re-
sultó en cierto modo risible. Co-mo por lo general su-cedia, expresaron su
tremendo asombro por el hecho de que la tierra fuera redonda, y se re-
sistían a creer que un pozo, si fuera lo suficientemente profundo, llegaría
hasta el otro lado del globo. Sin embargo, habían oido hablar de un lugar
donde se sucedían seis meses de luz y seis de oscuridad, y donde los ha-
bitantes eran muy altos y delgados. Mostraron su curiosidad sobre el pre-
cio y lascaracterísticas de los caballos y el ganado en Inglaterra. Al sa-
ber que no empleábamos el lazo para apresar a los animales, exclama-
ron: “Ah, entonces allá no usan más que las boleadoras"; la idea de cer-
rar las tierras era una novedad para ellos. Me dijo finalmente el capitall
que tenía una pregunta que formularme, y que me estaria smnamente
agradecido si se la contestaba con la mayor veracidad, Me entró el temor
al pensar en lo tan profundamente cientifica que la pregunta podría ser,
pero resultó simplemente ser: “si las damas de Buenos Aires no eran las
más hermosas del mundo”. Le.contestá sintiándome como un traidor a
mis principios. "Lo son, en una manera encantadora", El capitán prosi-
guió: “tengo otra pregunta que hacerle: -hay alguna otra parte del mun-
do donde las damas usen peinetas tan grand-es". Le aseguró con toda se-
riedad que no. Quedaron contentísimos, y el -capitán exclamó: “¬l.Tean se-
íiores, un hombre que ha recorrido la mitad del mundo no-s da la razón;
siempre lo habíamos creído, pero ahora lo sabemos. Mi excelente criterio
en materia de peinetas y belleza tuvo como resultado la más hospitalaria
de las recepciones, pues el capitán prácticamente me obligó a dormir en
su cama, mientras que el lo hizo sobre el recado.
PAHECIDO EL LAS PAMPAS

Dia 21. - Salimos al alba y cabalgamos lentamente todo el dia. La
estructura geológica de esta zona era diferente -a la del resto del país, y



se. parecía'-'1n'ucho' a 'l_a~d`e.Ilas"pamp`as`.` For- tal razón, h`a'b'ia`-grandele 'exteríë
siones de cardos silvestres jr -cardos domesticos: en realidad, toda la región-
pod'i'af'ciertam'ente'-' 'consideraí*'se" como"-¦-_un" '-'sólo jniacizo -"inmenso de estas
plantas, Una y o-tra -crecen separadamente, cada 'cual -con las"d'e- su espe'-
cie. El cardo domestico llega 'a la altura del lomo del caballo, peroel car-_
do pampeano- llega a menudo a_..sobrepasar..1a -cabeza del jinete. Es comple-
tamente imposible apafrtarseúdel camino-aunque sea solamente un metro,
ii' el -camino -mismo se encuentra en parte, y algunas veces totalmente
obstruído. Por supuesto no puede haber pasturas, y si algún vecino o un
caballo 'penetrara en el' cardal, andaria perdido por un tiempo. Es por este
motivo que 'ofrece grandes riesgos al tratar de tropear ganado en esta
epoca del aiio, pues cuando está tan fatigado que quiere evitar los cardos
se pierde entre ellos y ya nose le ve más, Por estos lugares hay muy po-
cas estancias, y estas están ubicadas en las vecindades de los valles con
aguadas, donde por fortuna estas opresivas plantas no encuentran terreno
propicio para u desarrollo. Como llegó la noche sin que hubiáramos pedi-
do_~ter'minar nuestro viaje dormimos en -una choza por demás. hmnilde,
habitada por gentes sumamente pobres, La cortesia de los dueños de casa,
exquisita aunque algo ceremoniosa, teniendo en cuenta su pobreza nos
resultó-- encantadora. '

_ ¡ . ._ .
_ _|_ ' ' . .su a_s_ons.Lo *

'- 22 de noviembre. -- Llegamos a una estancia sobre el Bequeló, per-
teneciente- a un ingles muy hospitalario, para quien me había dado una
cai¬ta'de'presentación mi amigo Mr, Lumb, y donde permaneci por espa-
cio 'deftres dias. Una mañana fui con el dueño de casa hasta la sierra'Pe-
dro Flaco, que distaba unas veinte millas remontando el Bio Negro, Casi
toda la región estaba cubiertade pasto bueno, aunque áspero, tan alto. que
alcanzaba la barriga del caballo; pese a esto habia muchas leguas cuadra-
das donde no __se ve-ia'n'i una sola cabeza de ganado. La Banda Úrìental, si
estuviera' debidamente.. poblada de ganado, podria mantener una cantidad
a'so'mb`rosa de `animales.`En el momento las exportaciones _de_ cueros efec-
tuadas en Montevideo alcanzan a 300.000 por año, y el consumo interno
de animales -debido a -lo que se desperdiciaba, es muy considerable. Me
dijo un estancíero' que frecuentemente envía grandes tropas de ganado a
un saladero, y' que con frecuencia los animalesmuy fatìgados.. son muer-
tos y _-cuereados; sin embargo, nunca pude convencer a los troperos que
comieran cfarne' de esos animales, y cada noche sacrificaban un animal
fresco para la cena,

CERRO DE LOS 'CLHÚELES

La vista del Rio Negro desde la sierra resultó ser más pintoresca de
cualquier.. otra que haya visto en-el país. El río, ancho,- profundo y rápido,
tc-rcía su curso -al pie de un barranco rocoso cortado a pico; una cintura
de. arboles cefíía su curso, -y el horizonte terminaba en las distantes on-
dulaciones de la empastada llanura. -

Cuando estuve en aquella zona, oí hablar- varias veces del Cerro de
las Cuentas, una colina situada mu-chas millas al norte, donde se me dijo
que existia una enorme 'cantidad-de piedreci-tas redondas. de variados co'-
1ores,;todas con una perforación-'cilíndrica, Los indios las recolectaban
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En 1832. visita nuestro departamentq Charles Darwin. ilustre sabio que llenó el mui-do con su teoría evolucìonista. El pa:;o-
rama que se admira desde el Cerro Perico Flaco aseguraba el célebre naturalista que era "cl más pintoresco de cualquiit-:
otro que haya visto en el pais". El 25 de noviembre de 1933, la "Sociedad de Amigos de la Arqueologia del Uruguay" inaugu-
ró ei monolito recordatorio en el mencionado cerro, colocando una placa en el mismo. Con este motivo se rea-'lzo una ex-
cursión al lugar. cuyos integrantes aqui se ven y de los cuales podemos distinguir al Diputado Eduardo Víctor Haedo (seña-
lado con flecha negra) y el Intendente Municipal D. Raúl Viera (seña-lado con flecha blanca). A la derecha el monolito en

detalle y abajo la figura inconfundible de Darwin.
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antiguamente para fabricarse collares jr brasaletes, costumbre que es co~_-
mifm, -como ya- sabemos, tanto en las naciones massalvajes como en las
más refinadasl No su_pe que conclusion sacar de esto, pero almencionar
al Dr. Andrevv Smith en el Cabo de Buena Esperansa el relato que h_a¬
bia oido, me expreso que recordaba haber iiallado en la costa sudeste del
África, a unas cien millas al este del Rio St. `John, algunos cristales de
cuarso con las aristas gastadas por el roce, jv mesclados con grava, en la
plaj.fa_ Estos cristales tenian aproximadamente 5 lineas (unos lü,5 mm.)
de diametro ff entre 1 jv ,io pulgadas -(25 jr 38 mm. de largo)_ _IvIu-chos de
ellos tenian una perforacion perfectamente cilindri-ca de un entremo a
otro, de una medida que dejaba pasar un hilo grueso o un trpso de “ca-
tgut" fino del que se emplea para suturas ::juirúrgicas_ Eran rojos o de un
blanco opaco, jr los nativos los conocian bien. He creido conveniente men-
cionar esto porque, aún cuando no se conoce actualmente_ ningún cuerpo
cristalisado que adopte esta forma, podria impulsar a algun viajero en el
futuro, a investigar la verdadera naturalesa de estas piedras

PERRO-S PÉLSTDBES

Mientras permaneci en aquella estancia, me entretuve observando los
perros pastores del pais ff escuchando' las es:plicaciones_`que sobre ellos
me dieron. Cabalgando por el campo, es frecuente encontrar una gran
majada cuidada solamente por uno o dos perros, a algunos kilometros de
distancia de la casa c persc-na mas cercana. A menudo me ha sorprendido
ver la solidez del compañerismo que habia surgido entre cuidadores jr cui-
dados. El método de entretenimiento de los perros comiensa al separar el
cachorrito de su madre -cuando aún es mugpequeño, para acostinnbrarlo
a sus futuros -compañeros. Hacen que una oveja lo amamante tres o cua-
tr_o veces por dia jr se les prepara un nido de lana para el en el corral de
las ovejas; no se les permite jamas que juegue con los demas cachorros
n-i con los nifics de la casa. Por otra parte, generalmente se les castra, de
modo que, cuando crece, el perro ya poco tendra en común con los suyos
en cuanto a sus sentimientos Debido a esta criansa, nun-ca tendra deseos
de abandonar el rebaiio, jf del mismo modo que otro perro defiende a su
dueño, estos defenderiin las ovejas. Es de interés observar, al apr'o:s:imar~
nos aun rebaño como se adelanta de inmediato' el perro a ladrarnos ;v
como se refugian`detras de ol las ovejas, como si se tratara d_e1 macho
mas fuerte del rebaño. Tambien resulta cosa facil enseñar a estos perros
a- reunir las ovej as a cierta hora para traerlas a la ca_sa. 'Su mayor defec-
to, cuando jovenes, es el de ser demasiado juguetones con las ovejas, pues
con su entretenimiento hacen a veces correr a los pobres animales hasta
dejarlos tendidos- '

El perro pastor se allega a la casa todos los dias para -comer su ra-
cion de carne jv tan pronto como la recibe, huye como si 'estuviera aver-
gonsado de si mismo. En estas circunstancias, los perros de la casa lo tra-
tan' c-on ei-rtrema crueldad, jr el mas flojo de ellos es capas de atacarlo jv
perseguirlo_ Sin embargo, apenas el perro pastor alcansa su rebaño, se
vuelve jr cnmìensa a' ladrar, -huyendo entonces todos sus atacantes De la
misma manera una jauria de perros cimarrones hambrientos, casi nunca
(jr hay quien me dijo-que nunca) se atreve a atacar ima majada al cuida-
do de aunque sea' uno solo de estos fieles pastores; Todas estas' conside-
raciones representan a mi juicio, un curioso aspecto de como pueden carn-

_..1'¡f_ _



biar las inclinaciones de los perros; con todo ya sea en estado salvaje o
perfectamente adiestrado, 'mantiene un sentido de respeto o temor hacia
aquellos animales que cumplen con su instinto gregorio. No podriamos
comprender por quo razones los perros salvajes son ahuycntados por un
soloperro que acompaña el rebaño, si no fuera por el motivo de que aque-
llos puedan entender, por un confuso mecanismo de su instinto, que el
perro que se ha unido a las ovejas ha ganado cierto poderío, como si es-
tuviera acompañado por animales de su propia especie. F. Cuvier ha ob-
servado que todos los animales que se domestican con facilidad llegan a
considerar al hombre como componente de su propia especie, ciunpliendo
de tal modo con su instinto de asociacion. En el caso mencionado, el pe-
rro pastor considera a las ovejas como miembros de su especie, lo que
aumenta la confianza eii su propio poder, en tanto que los perros cima-
rrones aunque saben que las ovejas no son perros por mas que para ellos
representen un buen alimento, en cierto modo llegan a compartir este
punto de vista cuando las encuentran reunidas en un rebaño que lleva
a su frente un perro pastor.
DOMADÚHES

Una tarde llego un domador, pues habia que domar algunos potros.
Si describe aqui los preparativos de este trabajo, es porque creo que no
han sido mencionados por otros viajeros. Se lleva una tropilla de potros
carriles al corral, que es una gran extension de terreno cercada con es-
tacas, y se cierra el porton. Supongamos que un hombre solo tiene que
reducir a un caballo, al que jamas se le ha colocado freno ni montura, y
montmlo, hazaña esta que según yo concibo, seria completamente impo-
sible de llevar a cabo excepto por parte de un gaucho. El hombre elige
un potro bien desarrollado, jr mientras este corre a toda prisa por el co-
rral, le arroja el laso en tal forma que le sujeta ambas patas delanteras.
El caballo cae pesadamente de inmediato, revolcandose, y mientras está
en tierra luchando por levantarse, el gaucho da vuelta a su alrededor,
manteniendo el lazo en tension, y se lo pasa por detras de una de las
patas traseras, tirando para llevarla lo mas pronto posible a las delante-
ras; entonces amarra el lazo de modo que las tres patas queden sujetas y
juntas. Luego, sentåndose en el cuello del animal, le sujeta una brida
fuerte, pero siii bocado, a la mandíbula inferior; esto lo hace pasando una
correa delgada por los anillos que tienen al extremo las riendas, arrollan-
dola varias veces alrededor de la mandíbula jr la lengua. Luego se le
sujetan las patas delanteras, de modo que le queden bien juntas, con una
gruesa correa asegurada con un nudo corredizo. y al aflojársele el lazo
que le unia las tres patas el caballo se levanta dificultosamente-_ Entonces
el gaucho, tomando firmemente la brida sujeta a la mandíbula del ani-
mal, lo lleva fuera del corral. Con la ayuda de otro hombre (pues de no
ser asi tendria enormes dificultades) que le sujeta la cabeza al Eahflïl'-'Ji E1
domador le coloca las mantas jr la montura asegurandolas con la cincha_
D1.u*ante esta operacion el caballo del terror jr la sorpresa de verse ceñido
asi por la cintura, se deja caer al suelo una jr otra vez. TEEÍSÍÍÉH'-ÍUEE Fl
levantarse si no es a golpes. Finalmente, cuando esta ya ensillado, el po-
bre animal apenas puede respirar de terror, 3' está blando de sudor 1,'
espuma. El domador se -prepara entonces a montarlo, apoyándose fuerte-
mente sn el estribo para que elanimal no pierda el equilibrio, jr al tiempo
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que pasa la pierna per sebre'-el Ieme del eaballe, suelta el nude eerredise
de la manea que 'le sujeta 'las patas delanteras dejandele libre. Algunas
demaderes aflejan este nude mientras el eaballe está tedavía en el suele,
3* manteniéndese sebre la mentura, dejan que el eaballe se levante debaje
de elles. El eaballe, enlequeeide de terrer, da unes euantes botes een
tremenda vieleneia jr luege parte a galepe tendide; euande queda eem-
pletamente entenuade, el demader, een suma paeieneia, le trae de vuelta
al eerral dende se le suelta nuevamente, humeante de suder 1; mas muerte
que vive- Los eaballes que más trabaje dan sen, per lejes, les que ne
salen galepande sine que insisten en tirarse al suele. El preeese es tre-
mendamente rigurese, pere en des e tres sesienes el eaballe queda de-
made. Sin embarge, sóle después de varias semanas puede manejarse el
eaballe mediante el frene de hierre, pues debe aprender a aseeiar la ve-
ltmtad del jinete een le que las riendas le transmiten. antes de que las
bridas mas poderesas puedan prestar la más minima utilidad.

Abundan tante les animales en estes paises, que la humanidad y el
interés prepie ne van de la mane, y me atreve a deeir que aquella muy
peee se erneee aqui. Un dia, mientras eabalgsba per las pampas een _un
estaneiere que gezaba de gran estima al eansarse mi eaballe eemenae a
quedar atras. Mi amige me gritó varias veees que le aplieara las espuelas,
jr al pretestarle ye que ese ne seria le prepíe pues el eaballe estaba eem-
pletamente enhat1ste, me dije: "Per qué ne?". ne imperia. fflëtfllv ESPUEIH
que el eaballe es mie". Cen cierta diíìeultad traté de haeerle entender
que ne le ha_eia por tenerle eensideraeiãn al eaballe porque fuera dv E-L}
prepiedsd, a le que eselamd een gran serpresa: "Ash, Den Carles, QUE
eesai". Se veia elaramente que janias le habia pasade per la Cabeza 1.1119-
idea tal. ' - ' '

EL GAUCHO= JIHETE PERFECTO

Los gauehes tienen justa fama de ser perfeetes jinetes. Jamas se lea
puede eeurrir que el eaballe les derrìbe, haga le que haga. Su idea de un
buen jinete, es la de unhentbre que puede amansar un potre sin demar. e
que, si se le eae el eaballe, eae el mìsme de pie, e que pueda llevar a eabo
etras preesas similares. Supe de un hembre que apestaba a que haria
eaer su eaballe veinte veees, jr que de esas veinte en per le menes dieei-
nueve el misme ne eaeria. También reeuerde haber viste a un gauehe
mentade en una epertunidad un eaballe per demás testarude que tres ve-
ees seguidas se eneabritd en tal ferma que eajró haeia atras vielentamen-
te. El jinete esperó een entraerdinarìa serenidad el memente mas prepì-
eie para deslizarse del eaballe jr eehar pie a tierra, ni un instante antes
e después dele que debia, 3; apenas el eaballe se levantaba, el hembre le
saltaba eneima, hasta que finalmente salieren al galepe. En una eeasi-en
ye miraba een ateneión a un buen jinete que me aenmpañaba mientras
galepabames een bastante rapidez 3,- pensaba para mi misme "een segu-
ridad que si el eaballe da una espantada, este hembre que pareee eabal-
gar tan deseuidadamente se eaerå". En aquel misme memente. un aves-
truz maehe salió de su nide en las mismas narìees de su eaballe, jr éste
que ne era más que un petre, saltó de eestade eeme si fuera tm eìerve,
pere en le que respecta al jinete, sele puede decir que se seb-resaltó y did
un bete eeme adheride al eaballe.
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En Chile 3; en Perú se cuida mas la sensibilidad de la bo-ca del ea-
ballo. que en el Rio def la Plata, y este es. evidente debido a que las ea-
racteristicas de eses paises de_sue1o más accidentado. En Chile se llega a
considerar que el caballo esta perfectamente domade si no se le puede
detener, yendo a plena carrera en un lugar determinado, por ejernplo,
sobre una capa tirada en el suele, e cuando al lansarlo a toda velocidad
directarnente hacia una pared, llegue hasta la misma se pare de manes
3'. toque la pared een los vasos. Yo he visto un caballo desbordante de
bries, aunque comandado simplemente een las riendas tomadas entre el
pulgar Y el indice de una mano, al que se hacia atravesar un patio al
galepe tendido jv luego girar a gran velocidad alrededor de un peste que
soportaba una galeria, manteniendo tan exactamente la distancia que el
jinete,--con el brase entendido tocaba el peste con los dedes todo el tiem-
po. Luego, haciendo que el caballo diera una media vuelta en el aire, el
jinete entendió el otro brazo en la misma forma, jf continuó girando con
un asombroso impulse, en la dirección opuesta.

Un caballe asi se considera bien demado, ff aunque este paresca a
primera vista inútil, nada hay mas lejano de la realidad, pues solo repre-
senta elevar a la perfección lo que es cdtidianamente necesario. Cuando
se enlaza un novillo ji; se lo detiene, a veces se pene a correr en circulos
tirando' del lazo, jv el caballo alarinado per la gran tensión que debe so-
portar, si no está bien adiestrado, no gira fácilmente como si fuera el eje
de una rueda, que es lo que debe hacer. Cerne consecuencia de este mu-
chos hombres han hallado la muerte, pues si el laae llega a arrellársele
a la cintura, práeticanjente le -corta en dos de inmediato, pues debe so-
portar la tremenda fuerza de los des animales que tironean en sentido
opuesto. Un objetivo similar persiguen las carreras; el recorrido es de
des a trescientos metres, _v le ene se pretende es que los caballos sean
capa-ces de alcansar la aceleración máxima en un corte trecho. Se entre-
na a los caballos no sele para que juntan las cuatro patas de modo que
en el 'primer impulse pongan completamente en acción la potencia de
los cuartos traseros. Me contaron en Chile una anécdota, que cree sea
cierta 3;' que ofrece un buen ejemplo de la utilidad que presta un anirnal-
bien adiestrado. Un respetable caballero venia un día cabalgando, 'jr se
encontró con otros des jinetes, une de ellos montado en un caballe que
él sabia .le habian robado. Al recriminárselo, los otros le contestaron es-
grimiendo los sables y persiguiëndolo. Nuestro hombre, en su caballo ra-
pido jr bien adiestrado se las arregló para llevarlos siempre ima pequeña
ventaja, 1v al pasar al lado de un grueso arbusto, giró alrededor del mis-
me jr detuvo su caballo de inmediato. Sus perseguidores no pudieron evi-
tar pasar a su lado a la carrera y quedar delante de ól. El hombre enton-
ces se lmaó al instante a toda velocidad, llegando a quedar enactmente
detras de ellos, le clavó el puñal en la espalda a uno e hirió al otro. re-
euperó su caballo de manos del ladrón moribunde jr regresó a casa. Para
poder cmnplir con estas preesas de-. habilidad ecuestre, dos cosas se ne-
cesitan: un frene muy riguroso, del tipo usado por los rnarnelucos, cuya
duresa el ceba-llo conoce muy bien, aunque poco se le use, jv un par de
grandes espuel_as romas, que pueden ser aplicadas jva sea como un ligero
toque, e de modo que provoquen un intenso dolor. Me parece que con las
espuelas inglesas, cuya aplicación más ligera ca-u-sa ima pensada en la piel,
seria imposible domar un cabal-lo a la manera de los_ sudamericanos.-



YEGUILS
En una estancia cerca de Las Vacas, se sacrifica semanalmente una

gran cantidad de yeguas simplemente para aprovechar los cueros, aunque
los pagan solamente cinco pesos papel, es decir aproximadamente, dos
chelines 3' medie cada uno. A primera vista causa esttrañeta que se mate
yeguas para obtener tal insignificancia, pero como en este pais se oon-
ceptúa cosa ridícula domar o montar una yegua, solamente las emplean
para la reproducción. La única utilidad que vi prestar a las yeguas fue
en la trilla del trigo, para lo cual se les hacia dar vueltas dentro de un
recinto cercado de forma circular, donde se habian esparcido las gavillas.
El hombre que tenia a su cargo sacrificar las yeguas tenia fama por su
destreza para usar el lazo. Plantåndose a unas doce yardas del portón
del corral, apostaba que podia enlazar por las patas, sin errar una sola
vez, a todo animal que pasara corriendo delante de el. Otro decia que
podia entrar al corral a pie, capturar una yegua, sujetarle las patas de-
lanteras, sacarla del corral, derribarla, matarla, desollarla jr estaquear el
cuero para que se secara (lo que constituye una tarea tedioso), asegu-
rando que podria repetir la misma operación con veintidós animales en
un mismo dia. Como alternativa, se comprometía a matar y desollsr cin-
cuenta jreguas en el día, lo que podria considerarse como una tarea prodi-
giosa pues se considera que cuerear quince o dieciseis animales por dia,
3' estaquear los cueros, es mia buena jornada de labor.

FOBILEB

28 de novlotnbso. Emprendi mi regreso a Montevideo siguiendo una
linea recta, pero como tuve noticias de que en una granja cercana situada
sobre el Sarandi, arroyo que desemboca en el Rio Negro, habia unes hue-
sos gigantescos, me dirigí allá acompañado por mi amigo, 3' compré una
cabeza de Tozodôn por dieciocho peniquea. Esta cabeza estaba en perfecto
estado cuando fue hallada, pero unos muchachos le quitaron algunos dien-
tes golpeåndola con piedras, jr luego la usaron a modo de blanco. Por
gran casualidad, muy afortunado, por cierto, yo hallé un diente perfecto,
que encababa exactamente en uno de los alveolos de este craneo; incrus-
tado por si solo en las *orillas del Rio Tercero, a una distancia de unas
180 millas de este paraje. Tambien encontró restos de este extraordinario
animal en otros lugares, lo que indica que en otras épocas debe haber
sido muy común. También encontré restos, digo, aqui algunos grandes
trozos de la caparazón de un animal gigantesco del tipo del armadillo Y
parte de la enorme cabeza de un Mylodón. Los huesos de este craneo
son tan recientes, que contienen, de acuerdo con el análisis practicado
por Mr. T. Rocks, siete por ciento de materias animales y cuando se las
coloca en un mechero de alcohol arden con una pequeña llama. La can-
tidad de restos encerrades en el enorme depósito, producto de un estuario,
que ferina las pampas jr cubre el basamento granitlco de la Banda üriental
debe ser extraordinariamente grande; creo que una linea recta tirada en
la dirección que sea a través de las pampas, pasaria por un esqueleto o
por lo menos por algunos óseos encerrados en los depósitos. Además de
los que encontré en mis cortas excursiones tuve noticias de muchos otros.
y el origen de nombres tales como "el rio del animal" o "la colina del
gigante", es algo tan obvio que no requiere explicación. En otros opor-



tunidades oi hablar de las maravillosas propiedades que tenian ciertos
rios, de aumentar el tamaño de los huesos pequeños convirtióndolos en
grandes o de que los huesos mismos crecian como afirmaban algunos.
De acuerdo con mis conocimientos ninguno de estos animales murió, co-
mo se suponía anteriormente en los pantanos e en los lechos cenagosos de
los rios de la región tal cual podemos verlo actualmente, sino que, por
el contrario, sus huesos han quedado al descubierto por las corrientes de
agua que desgastan los yacimientos subacuáticos donde los huesos estaban
antiguamente depositados. Podemos llegar a la conclusión de que todo el
territorio ocupado po-r las pompas no es mas que una enorme sepultura
de estos cuadrúpedos gigantescos ya extintos.

el promediar el dia 28 llegamos a Montevideo, luego de haber via-
jado por espacio de dos dias jr medio. A lo largo de todo el camino, la
región presentó un aspecto uniforme, aunque en ciertas zonas era un poco
mas rocosa y con algunas colinas, lo que no sucedía en las cercanias del
Plata. No lejos de Montevideo pasamos por el pueblo de Las Piedras, asi
llamado por unas grandes masas redondeadas de sienita, que se hallaban
en sus cercanias. 'Iïene un -aspecto bastante agradable. En este pais tmas
cuentas higueras alrededor de un grupo de casas, o algún lugar que se
eleve' aunque sea' cien pies por sobre el nivel' general, merecen siempre
que se les califique de pintorscos. -

Durante los últimos seis meses, he tenido la oportunidad de observar
algunas facetas del mcdo de ser de los habitantes de estas provincias.
Los gauchos, o sea la gente de campo, superan en mucho a quienes viven
en las ciudades, El gaucho es invariablemente de lo mas cortes, servicial
jshopitalario, no en-centró siquiera un caso de mala educación o.fa1ta de
hospitalidad. Demuestra modestia, tanto en lo relativo a si mismo como
a su pais, pero es al mismo tiempo un hombre fogoso 3' osado. Por otra
parte, sin embargo, se cometen muchos robos jr- hay frecuentes derrama-
mientes de sangre; la costumbre de llevar cuchillo en ferina permanente
es la principal causa de este último. Es lamentable enterarse de la gran
cantidad de vidas que se pierden por motivo de fútiles reyertas, En la
lucha,. los contrincantes tratan de dejarle una marca en el rostro a su
adversario, dándole un tajo en la nariz o en los ojos, de lo que dan fe
las frecuentes cicatrices profundas jr de horrible aspecto. Los robos 'son
la consecuencia natural de lo difundido del juego, los excesos en la be-
bida-jf la extrema indoleneia. Estando en Mercedes le preguntó a dos
hombres por que no trabajaban; uno de ellos me dijo mui-,f seriamente
que los dias eran demasiado largos jr el otro me respondió que porque
era demasiado pobre. La enorme cantidad de caballos y la abundancia
de alimentos son la ruina de toda laboriosidad. ftdemàs, existen demasia-
dos dias festivos, ff por otra parte se cree que no tendra éxito lo que no
comienza con la luna en cuarto creciente, de modo que por estas dos
razones se pierde siempre la mitad del mes",

' H. R.: Los subtitulos nos pertenecen.
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Misia Elvira' Óulnplido de Ohopitea

Referencias inéditas de la iniciadora y fundadora del actual Hogar
Escuela Chopitea; tomadas por su sobrino nieto doble, el periodista, es-
critor e historìador, Don Marino C. Berro, sobre como era MERCEDES en
1335.

"REFERENCIAS DE HA.M.i\ ELVIRA"

Una vez mas la amable deferencia de nuestra querida amiga, la Sra.
Maria Aurora Berro de Spagna, nos ha permitido consultar un valioso
trabajo inédito de su padre, Don Marino C. Berro. Se trata, en esta opor-
tunidad, de una voluminoso libreta de anotaciones -base de un libro que
no llegó a publicar- que lleva por titulo: "Mercedes, Soriano, Espinillo -
Dolores. Cololó - Vera" jr como fecha el año 1898.

QUIEN ERA MARINO C. BEHRO

Sobre la vida jf obra de Don Marino C. Berro ya nos ocupamos en
el Ni* 14 de la "Revista Histórica de Soriano", de marzo de 1961.

Recordemos, en forma somera, que habia nacido en Montevideo en
1874, falleciendo en Mercedes en 1915; que fue tm periodista ágil y bri-
llanto, un escritor de nota, un historiador serio y dectnnentado 3; que in-
cursionó con óxite en las ciencias naturales.

Sirva de ejemplo, sobre el alto concepto que como historiador mere-
ciera Berro, la opinión vertida por “La Razón" de Montevideo, en opor-
tunidad de su prematura muerte: “Trabajador -constante 3,' silencioso, sus
estudios sobre Historia Nacional jr Americana son apreciados no solamente
entre nosotros, sino también en la Argentina. Entre sus diversas obras
destacabase, especialmente, una en que condensara los estudios e investi-
gaciones realizadas por el, alrededor del primer periódico publicado en el
Río de la Plata: "La Estrella del Sur". Esta obra reputada por los enten-
didos como lo mejor que se ha escrito en esta parte de América sobre la
materia".

Del valiosisimo material de la obra inédita de Berro, a la que hemos
hecho referencia, nos ocuparemos de un capitulo, que el autor titulara:
"Referencias de Mama Elvira",

QUIEN ERA. Màldà ELVIRA

Mama Elvira es la expresión cariñosa con que Berro se refiere a Doña
Elvira Cumplido de Chopitea-

Recordaremos, primeramente, que Mama Elvira era tia abuela doble
del autor de estas "referencias", Marino Carlos Berro Cho-pitea, ya que
la citada Elvira Cumplido Astaburuaga era hermana de Matilde Cumplido
.dtstaburuaga (abuela materna de Marino) jr Juan Antonio Chopitea Villota
y Cotapos -esposo de Elvira- era hermano de Manuel Chopitea Villota
jr Cotapos [abuelo materno de Marino). '

_ El nombro de Misia Elvira --como la llamaban respetuosamente los
niercedarics del siglo pasado, siguiendo la usanza de la ópoca-- ha que-
dado vinculado a una obra benéfica de nuestra ciudad, ya que fue la
iniciadora y fundadora del entonces llamado Asilo de Protección a Niños
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Desamparados, inaugurado el ld de julio de 1393-, en una casa situada en
la esquina S-,E. de las actuales calles Rodó jr Oribe, construjréndose des-
pués el Asilo Chopitea -ahora Hogar Escuela Chopitea- en la precisa-
mente llamada Quinta Chopitea (ubicada entre las actuales calles Rodó,
Brasil, Sanchez jr 19 de Abril) e inaugurado el 25 de agosto de 1899.

De otros aspectos de su vida, nos enteraremos, al leer las "referencias"
que"le hiciera a su sobrino nieto doble, en 1898.

BUSCANDO EL PASADO EN EL PRESENTE

Berro, en aquel año 1898, deja anotadas las "referencias" que le hace
Mama Elvira, que se remontan al Mercedes del año 1835.

Al hacerlas, para ubicar al lector, nos dice, por ejemplo, que donde
estaba el Escritorio del Escribano Rito Castellanos {en 1898) estuvo la
Tienda 3' Pulperia de Francisco jr Cayetano Paris {en 1835).

-_ De ahi que, para ubicar en 1978, el lugar en que estaba el Escritorio
del Escribano Rito Castellanos, tuviera que encontrar una persona que
hubiera -conocido el Mercedes de 1898,

Y esa persona resultó ser el querido amigo Don Angel L. Rovira
-recientemente fallecido-- que gallardamente llevaba sus 90 juveniles
años, que nos proporcionara las “nueva-s referencias",

Dejamos constancia, también, que transcribiremos primero, textual-
mente, el trabajo de Marino C. Berro -al que hemos dividido por temas,
para darle una mayor unidad- jr entre paréntesis, en segundo término,
haremos las aclaraciones jr actualizaciones necesarias, para que el lector
pueda ubicar mejor de lo que se trata. De esta manera, podrá recorrer
143 años de la vida de Mercedes, los que transcurren entre 1335 jr 1978.

à SOLO 45 AÑOS DE LA FUNDACION DE MERCEDES

-Abundaban los cercos de moras y jardinillos de rosas, jazmines 3'
laureles,

--Los rosales eran hermosisimos.
-En las calles de Mercedes habia zanjones y grandes barriales. Se

hacian atajadizos de tierra 3; cordones de piedra.
-Habia muchos charcos jr cuando llovia aquello era tremendo, Ranas

jr grillos. _ _
-Los perros: dos por casa.
-Abundaban los sitios con cicutales jr "huevitos de gallo" contra la

paredes, que los muchachos se comían a pesar de que habian sido orinados
por los perros. -

La plaza era un desierto. Máximo Pérez un año se resistió a mandar
a Montevideo la renta de la Contribución Directa e hizo construir los
muelles jr la estatua de la plaza (Se refiere a la estatua de la Libertad
ubicada originariamente en la Plaza Independencia jr en la actualidad en
la Plaza Ramón Fernández).

LLEGADà DE MEMA ELVIRAL A MERCEDES

Mama Elvira nació en 1B3ii. X-fino de Buenos ¿Aires E11 1335, E11 13 bil'
landra de Donato Fonda, que tuvo casa de comercio hasta la Guerra Gran-
de, donde hoy viven las Quiñones. Un hijo de Fonda, también llamado
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Donato, habilitado por Lisandro Cumplido, 'fue encargado de la estancia
Santa Isabel. Llegó a Ministro de Ellauri. '

(Elvira Cumplido había nacido en Buenos Aires el 20 de majro de
1830. Era hija de Isidro Cumplido, chileno, jr de Mercedes Astaburuaga,
también chilena. _

Lisandro Cumplido era hermano de Elvira.
Las Quiñones vivían en la acera E. de la actual calle Ituzaingó entre

Castro jr Careaga jr Giménez,
Donato Fonda, hijo, fue Ministro de Guerra jr Marina del Gobierno

de José E. Ellauri, en los años IBT3 jr 1874).
EL SALADERO DEL DACA

El actual Saladero del Daca era de Pedro jr Juan Antonio C-hopitea,
fundado en 1840. Para ese entonces la familia Chopitea vivía en la anti-
gua Quinta Chopitea. Cuando la Guerra Grande los jefes blancos traían
del norte arreos de ganados que vendían a peso. Ignacio Oribe mandaba
ganado al saladero- para ser beneficiado jr pagaba por arrendamiento del
saladero jr por trabajo de capataz a Pedro Nicolas seis vintenes por cada
animal beneficiado jr algo menos a Juan Antonio por enmarquetar el se-
bo [marqueta: molde metalico para las balas de sebo). Lisandro Cum-
plido era enlazador-

' En 1843 Lisandro Cmnplido tenía carnicería. Sus carniceros: Remigio
ïaldes jr N. Alderete.

(E1 saladero del Daca, a fines del siglo pasado, era de Santiago Egui-
leor. Pedro Nicolás jr Juan Antoine Chopitea eran hermanos. Este último
era esposo de Elvira Cumplido),
LA QUINTA DE LOS CHOPITEA

-En 183-8 Pepe Celasco tenía casa frente a la quinta de los Chopitea.
-Por igual época, Melo tenia un almacén cerca de la citada quinta;
-El Almacén de los Arellano, hermanos de la Colonia, estaba cerca

de la quinta, por 184-il.
-Tertulianos de la familia Chopitea, en la quinta: Agüero, Peña, Dr.

Carril, Sr. Servoni (lo devoró un lobo), Galljno el tendero, etc.
-[La Quinta Chopitea, como dejamos constancia més arriba, estaba ubi-

cada entre las actuales calles Rodó, Brasil, Sanchez jr 19 de Abril.
El Pbro. Dr. Luis José de la Peña jr el Dr, Salvador María del Carril

-de los que nos ocuparemos más adelante- eran emigrados argentinos
de la época resista, que vivian en Mercedes).
EL CENTRO DE LA VILLA '

-Donde hojr vive la familia Massey vivia en 1845 la familia Chopi-
tea. I-Iabía una casita de ladrillo jr ranchos. ïivían allí: familia Cumplido
(Mama Elvira se casó en 1846); familia de mi abuelo Manuel; familia de
Pedro Nicolás, casado con Emilia Cumplido jr padre de Juan jr Carlos.
En la mima mamana, donde hoy esta la casa Chopitea (al lado de la Tien-
da de Embeita) estaba el rancho de Jorge Lamarca.

-En la esquina Massejr estaba el boliche de los Chopitea; muy chico
jr un galpón para maíz, madera, etc,

-Para el término de la Guerra 'Grande Juan Antonio Chopitea tras-
ladó su boliche de Mercedes para la pulpería de la Azotea de Pera, que
jfa existía entonces en 1851,
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- '-(La familia" Massey vivia en la esquina N. E. de las actuales calles
Roosevelt jr 18 de Julio, donde hoy vive el Esc. Manuel Dióguez, descen-
diente de los Massey.

El -1a` esquina N. W. de las actuales calles' Roosevelt 5* Colón, don-
de está hoy la Casa Arrieta, estaba la Tienda "A la Ciudad de Londres"
del español Fó1i:›:`En1beita.

Más adelante, nos ocuparemos de los integrantes de la familia Cho-
pitea).

' -Donde hoy viven las Albin habia un gran rancho dende vivian las
Gadea. Desde aqui no habia edificio alguno hasta la esquina de 13 de
Julio jr San Jose, donde habia un bolìchito en una. casa de material. La
actual casa de Mama Elvira (fabricada posteriormente para Lisandro Cuin-
plido) era' entonces un gran charco lleno de ranas que cantaban desde la
oración.

(En la esquina de N. W. de las actuales calles Castro 3' Carcaga jr lil de
Julio -actual casa de la familia Gonzáles Albin- han vivido por dece-
nios los àlbin. '

- Doña Elvira, que se habia casado con Juan-Antonio Chopitea Villota
y Cotapes en 1846, en la casa hoy reformada que ocupa el Eso. Manuel
Dieguea, pasó a vivir poco después a su casa propia, que le obsequiüara
su hermano Lisandro, en la acera W. de calle 18 de Julio entre las actua-
les Roosevelt y Castro y Careaga, casa' que tenia balcones de mármol 3;'
nue hoy, -reformada, ocupa el Petit Hotel. Todavia se .conserva el hermoso
aljibe, que ostenta las iniciales de su primitivo dueño: L. C. (Lisandro
Cumplido).

En la esquina N.-W. de las actuales calles Roosevelt --an-tes San
Jose- y 18 de Julio, donde actualmente esta la Boutique “Nic_alena", es-
taba el Juzgado Letrado, en una casa pintada al aceite, de colorado).

-Ambrosio Agostini fue un antiguo escribano de Mercedes. Vivió en
grandes ranchos donde hoy está "La Unión" de Braceras. Con el volvió
Mama Elvira de Buenos Aires en 1848; habian huido de la ocupación blan-
ca de Mercedes en 1346. Salieron de Gualeguaychú, en un barquito, al en-
trarse el sol y arribaron al salir el sol a Bopicuå, más arriba de la actual
población de Fray Bentos. De alli, en carreta a lvlercedes. Tristisime era
el aspecto de la ciudad: los cercos llenos de despojos, de los archivos fa-
miliares; destresados los muebles de gran precio de las Balestió -(que te-
nian estancia en el Rincón de San Gines) v que habian sido confiados al
cuidado de la familia Chopitea. -

(En la esquina N. E. de las actuales calles Roosevelt y Artigas -don-
de hoy está la casa Rosas Hnos- estaba la Tienda “La Unión" de Bra-
ceras ff Alambarri. Eran sus dueños: Ricardo Braceras -padre del Dr.
Ricardo J. Braeeras 3; abuelo del Dr. Eduardo Braeeras- y Joaquin ålam-
barri, padre del Dr. Alfredo Alambarri). "
LOS CI-IOPITEA .

-Pedro Nicolás Chopitea fue encerrado en prisión por godo, en San-
tiago. Sacáronlo en un ataúd, haciendo la farsa de que estaba-muerto, por
50.000 duros. Fuóse a Europa con su esposa Isabel en el año 1820. Tio
Juan nntonio, marido de Mama Elvira, nació en el viaje, en el Janeiro;
de aquí siguieron para Barcelona. 'Aqui nacieron: Pedro Nicolas, Marceli-
no, Jesús (que casó' con Cerveró) 1.? Dorotea con José lvl. Serra, Pepa 'en-
tró de monja. Carmen, Mercedes y Ivlarcelina vinieron a América-. Laúl-
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tima tendriail añesyPedro'11.` ' ' Í ' " ' ` " ` _
-Hijos de Isabel Villota y Cotapos de Chopitea, -tia abuela de Mama

Elvira: Pedro Nicolás, Manuel, Eduardo, Saturnino (muerto en el Janei-
ro), -Alejandro (muerto por un rayo en 1835) y Juan Antonio. `

(Pedro Nicolás de Chopitea -hijo de Juan de -Chopitea y de Josefa
de Aurrecoechea- habia nacido en España, oriundo de una noble familia
de Lequeitio, en la Provincia de Vizcaya. Pedro Nicolás y un primo de
nombre Joaquin, llegaron a America en el año 1780, en compañia de un
tio de ambos, el Conde de Toro. (E1 primo Joaquin pasó al Rio de la Pla-
ta, llegando a ser Depesitarie en 1784, Alcalde Real en 1787-, Alcalde de 2-'É'
Foto en 1791' y Alcalde de 1er. Voto en 1811: durante. las Invasienes lp-
glesas a Buenos Aires, en 1806,- y siendo jefe de la Legión Oriental, fue
quien recibió la espada al rendirse William *Carr Ber-esford). Por su par-
te, 'Pedro Nicolas se estableció en Santiago de Chile, defendiendo la cau-
sa esjiañolista, por lo cual fue perseguido “como godo y tuvo que pagar
16 enzasssl csrcelero para salir en un ataud y embarcarse en un barco
ingles que le fesperaba", según versión mcrita de su bisnieta Aurora Be-
rro Chopitea dei`Frias. En 1-820 llegó a Barcelona en compañia de su es-
posa, 'Isabel Vi-llota y Cotapos, hija de Celedonio Villota y Josefa Perea
deïCotapc`-s. Hijos de 'Pedro e Isabel,*Í-ueron¦ Pedro Nicolás {c'asado'con
Emilia Ctunplido' Astaburuaga)-, Manuel (casado con Matilde Cumplido
Astaburuagal, Juan Antonio (casado con Elvira Cumplido Astaburuaga,
Mama Elvira), Alejandro (muerto por un rayo en 1835), Jesús (casada
con Francisco Cerveró), Dorotea (casada con Josó Maria Serra; fue de-
clarada Beata), Carmen (casada con Jorge Lamarca, el que tenia un ran-
cho al lado de la Tienda de Etnbeita), Saturnino (murió en Rio de Janei-
ro), Josefa {entró de monja), Mercedes (casada con Marcelino- Roque Fuen-
tes), Marcelina (casada con Francisco 0_lascoaga} y Eduardo). _

--Hijos de Manuel Chopitea, mi abuelo: Isabel (murió niña), Matilde,
Manuel, Rómulo- y Aurora. - ` ; - -

(El chileno Manuel Chopitea -hijo de Pedro Nicolás de Chopitea
y Aurrecoechea y de Isabel ïillota y Cotapos- se casó como ' hemos
veta me Masies campana esta-reaags -raja.. se Isidro Cumolidfl r
Mercedes Astaburuaga- y fueron los padres de: Isabel (que murió niña),
Matilde (casada con Juan Mayol), Manuel {que falleció soltero), Rómulo
-(casado con Isabel- Purcell] y Aurora {casada con el botánico Mariano
Balbino Berro Bustamante, siendo los padres, entre otros de-Marino -el
autor de estas- “referencias”- y del paleóntólogo Alejandro Carmelo Be-
rro Chopiteaj.- - - - ' - _. ' _ - ' -
-* -Almagro y Francisco Rivarola, argentinos emigrados y- parientes de
los Haedo, fueron -a avisar a Manuel Chopitea, ima noche de enero de
1342, que. el jefe resista Pimedo tenia informes politicos que comprome-
tian a Chopitea. Entonces, la .familia Chopitea vivia en la esquina de 25
de Mayo. y Paysandú, al lado de la casa donde hoy -vive Carlota Lamar-
ca, y que era entonces como es ahora. ' ._ - - _ _ - _ --
' 'Donde vivió Manuela Sánchez (hoy casa 'del __Agri_-lnensor -Castro) era
entonces un sitio -vacio y algo más aca habia un rancho ,entendido de S.
a N. donde vivia tia Mercedes. En -diciembre de 18416 toda la Cho-
pitea. emigró. En -1847 Manuel Chopiteafue desterrado a San.Josó, hasta
nueva orden._Be 'aqui se f___ue a Chile, volvió por- tierra a Rosario de San.-
ta'Fe y de aqui a Gualeguaychú, _ - - - _ . _ - -,
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(Carlota Lamarca Chopitea vivio en la acera W. de' calle 25 de Mayo
casi Paysandú, donde vivió después Jorge Varsi.-

Manuela Sanchez se casó en primeras nupcias con Salvador Fuentes
Chopitea y en segundas nupcias con Julio Lamarca Chopitea, hermano
de Carlota). ' '

--Para su oratorio de Santa Isabel, los Chopiteas encargaron a 'Bar-
celona una Santa Isabel y objetos de culto. Por la Guerra Grande, en
1844, depositaron todo en la Iglesia de Mercedes. En época del cura Arres-
pide, la virgen pasó a poder de Margarita Uriarte, que la ubicó en su ora-
torio de Montevideo.

{"Santa Isabel" era el nombre da la estancia que los Chopitea tenian
sobre el Rio Negro, en el N. E. del departamento de Soriano.

El Pbro. Faustino Arrospide fue Cura Pan-eco de la Parroquia "Nues-
tra Señora de las Mercedes" desde 1887 a-1901,

Margarita Uriarte Dlascoaga, pariente de los Chopitea ,ya que era hi-
ja de Hortensia Olasooaga Chopitea deUriarte,fue Iaeap-en en primeras
nupcias de Alberto Heber Jackson- y en segundas nupcias, del Dr. Luis
Alberto de Herrera).

-Francisco -Úlascoaga era cirujano y portero. Ramón, cirujano, vino
mas tarde. Cosme fue Cura en Salto, Gualeguaychú, etc. Pedro, el me-
nor, vino últimamente: licenciado de Medicina, hiso aqui estudios y fue
alópata en el Salto. Casilda, casó eii Sãlto oon un fuerte comerciante de
apellido Martinez, Francisco crió y adoptó a Marcelino Olascoaga.

(Francisco Olascoaga, como vimos anteriormente, se caso con Marce-
lina de Chopitea ïillota y Cotapos.

Cosina Damián ülascoaga fue Cura Párroco de la Parroquia “Nues-
tra Señora de las Mercedes desde 1854 a 1858).
LDE EMIGRADOB ARGENTINÚS

-Las hermanos Carril tenian tienda, por 1835 hasta estallar la Gue-
rra Grande, en la casa que vivió Ponce -(1-8 de Julio- y Algaga). Sus seño-
ras: Tiburcia y Dolores Dominguez, hermanas. Ambas tocaban el piano;
los Carril, uno la flauta y el otro el violin. La casa es antiquísima y era
como esta ahora en 1838. Alli vivió Canuta de Pelayo y su hija Ramona
P. de Aldecoehe, desde 1838 a 1846.

(Enlaesquina S. E. delaactual calle CaatroyCareaga -enuna
época Alzaga y despues Florida- y 18 de Julio, donde hoy está la Caja
de Asignaciones N? 10, estuvo la tienda de los hermanos Salvador Maria
y José Haría del Carril, emigrados argentinos de la época resista. los que
se casaron en Mercedes en 1831, el primero con Tìburcia Dominguez y
el segundo con Dolores Dominguez, ambas hermanas del poeta Luis L.
Domínguez, también emigrado y autor de la famosa poesía “El Úmbú".

Salvador Maria del Carril fue un dmtacado politico argentino: Dipu-
tado, Ministro, Vieepresidente de la República y Prmidente de la Supre-
ma Corte de Justicia.

A fines del siglo pasado en la esquina mencionada habia una casa
depiedra colorada, sin revocar).

-Entre los años 1832 a 1835 el Colegio de la Peña estuvo donde es-
i.'an.hoy'1os cimientos de la municipalidad. Habia un gran rancho orien-
tado de N. a S. con aberturas de entrada al 0. y al S. Ya vivia alli la
palmera que fue llevada mas tarde a 1a`Plasa Independeiijpfla, donde ves
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geta hermosamente. Peña fue Párroco; hombre de consejo. Aguero, su
Tfiiiiiente Cura, tambien era argentino. Lo mejor del pueblo se instruia
a . -

(En la esquina N. W. de las actuales calles Gimengz y 13 de.Ju1io
-donde está actualmente la Intendencia -estuvo el Colegio del emigra-
do argentino de la época resista, Pbro. Dr. Luis José de la Peña, que :fue:
primero, Teniente Cura desde 1830 a 1832 y luego, Cura Párroco de la
Paaarroquia "Nuestra Señora de las Mercedes" desde 1833 a 1336 y desde
1 3 a 1842-.

El también emigrado, Pbro. Dr. Juan Manuel Fernandez de Agüero
-que habia sido el primer Profesor de Filosofia de la Universidad de
Buenos Aires en 1321- fue encargado de la Parroquia entre los años
1835 y 1839).

--Dorotea de Vilela, antiquisima vecina muy querida. Vivía en 1333
en un rancho largo frente a la actual casa de Alzola, en calle Montevideo
(al lado de la actual Fonda Suiza). Enfrente mismo vivian las de Grelds,
en una casa vieja, tal como es ahora.

(Dorotea Sanchez de Vilela, esposa de otro emigrado argentino, el
Cnel. Jose Maria Vilela, vivia en la esquina S. E. de las actuales calles
Gimenez -antes Montevideo- y Sarandi, donde se encuentra actualmen-
te la Biblioteca Museo “Eusebio E Gimenez".

En la acera N. de calle Gimenez, mas o menos a_ mitad de cuadra, en-
tro Sarandi y 25 de Mayo, vivia a fines del siglo pasado el músico vasco
facundo Alzola, en una casa que ocupó despues llrancisco Milano Zava-
eta).

-En la esquina de Artigas y Montevideo habia un 'gran nogal. Al la'-
do estaba la casa de Irene Soler de Haedo, donde ahora hay un restau-
rant.

-Hijos de Irene Soler de Haedo: Mariano, Gregorio, Carmen, Jacin-
ta de Suarez, Eulalia de Fernandez y Trinidad de Alzaga.

-Mercedes Haedo de Molina: abuela de Mercedes de Brugulat, Ade-
la, Pedro, Eduviges y Fermina de Gómez. Fsta señora vivia con Encar-
nación Molina, su hija niayor que murió soltera; otros hijos: Miguel, Josó
María y Serapio, Caso en segimdas nupcias oon López, de quien tuvo a:
Cannon López de Muñoz [el viejo del pañuelo), Juana L. de Muñoz y Edu-
vigeo L de Alzaga.

(Irene Soler Otalora de Haedo y Bayo era hermana del Gral. Miguel
Estanislao Soler, militar argentino de destacada actuación en nuestro te-
rritor o.

Maria Jacinta Haedo Soler contrajo matrimonio en Soriano en 1334
con el emigrado argentino CneL Manuel Isidoro Suárez Merlo. Una hija
de este matrimonio llamada Leonor, nacida en Mercedes en 1337, será la
abuela del escritor Jorge Luis Borges.

Maria Trinidad Haedo Soler se casó con otro emigrado argentino,
Juan Manuel Alzaga Somellera. _

Sobre otros integrantes de la familia Haedo -en una época Martinez
de Haedo- y de_ su parentesco con familias argentinas, nos ocuparemos
en nuqstro trabajo: "Emigrados argentinos de la época de Juan Manuel
de Rosas que vivieron en Mercedes"}.
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MÚSICA 'f BAILE _ ' - _ -~ -

-En1835 tenían piano: Irene Soler de Haedo, las de Carril y`las`d_o
Olavarria. - _ . _

(Sobre los Soler 'y los del Carril ya nos hemos ocupado; sólo nos resta
decir, que también vivió en Mercedes _e1 emigrado argentino Cnel. Josó
Valentin -de Olavarria, que se casóïen nuestra ciudad, en 1330, con Ger-
trudis Rodriguez Eìchabarri). _ _ _ _ _

-“lidsrrcedes nov. 'T de 1354. Mi querido Papá... Anoche' bino el
maestro de música y Isabelita Olascoaga y el Señor Don Telmo Albin el
hijo menor de misia Juanita, se estuvieron ensayando una polea que es-
tan aprendiendo con tres i_nstrumento_s: Isabel el piano, el maestro elbio-
lonselo y el Seïïñor Albin la flauta y 'despues me hicieron tocar una ma-_
zurca que me puso el señor Arse, pues óste señor no creia que :yo 'la pu-
diera sacar por ser una pieza muy dificil' y 'precisa tener mucha ejecu-
ción. IF-'.-ufina también toca una redoba que le han puesto, es muy" sencilla
porq-ue-está todavia muy a los principios. Aurora también tocó unaïma-
surca". _ . -

-(Esta es una -carta a Don Manuel-Chopitea de su hijo Manuel,-que
aparecefinsertada en el trabajo -de Berro, y que-consideramos conveniente
incluirla nosotros tambien, porque señala las danzas de moda en aquella
epoca).

-A-1 concluir el minuó que bailaban dos parejas, el público aplaudia.
Irlìnuó con alegre o Montonero, mas tar-de llamado Federal. _

_ -Don Servando Gómez era muy bailarín. Dejaba su poncho y espu__e_-
las y se daba a bailar, comunmente en casa de los Lara.

--Una moza de Gadea, en un baile le dijo esta relac'ió_n,_ muy aplau-
dida: Dicen que el Ser Supremo ,f En el mundo -tiene mande, ƒ' Yeiimi
corazón lo tiene ,-f' El general Don Servando.

-La música de orden era flauta, piano y violin. _
-En los bailes se presentaban bandejas con masas, yemas y copitas

de 1-i-cor. _ ` ' _
__' -{La. casa de los Lara estaba al lado del actual alm-acórl de Bordoli,
en la acera _N. de calle Paysandú casi 25- de Mayo). - u '

LA JEFATURA - H'

-En la esquina de la actual Jefatura' habia una casit-a de- azotea que
tenia el mismo _ destino, con cerco de madera a su alrededor y otro de ta-
pia' que se prolongaba hasta la actual Libreria Caba-ne1la`e._-Entoda esa
extensión era el únic'o -edificio. - - - -

(La Libreria de- Jesó Cabanellas estaba en la esquina S. W. de las
actuales- calles Roosevelt y Colón, donde estuvo la Agencia Terra y 'hoy
está “Ban`fed")-. - __ _ ` -

EL CUARTEL _ '

-'-En 1846 el Cuartel estaba donde está hoy el Colegio de las-l-Ierma-
nas del Huerto, Cuando la entrada de los blancos, los Guardias Nacionales
del gobierno de Menteifideo huyeron. en -gran número, vadeande el-rio.
Lisando' Cumplido y otros -guardias se escondieron en un rancho abando-
nado que estaba- en la esquina cruzada fcon la casade Tiscornia. Cumplido
se presentó en nombre de todos a Pintos Báez@
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JEFES I'-"IILITàRES --

-Cane fue Jefe de Mercedes en 1846. Este añe se casd ,cen Rafaela
Grekis, dandese un gran baile. Rafaela era hija de 'Ifema-sa de G-rekis.

-El Cerenel Granada, destacade varies añes en 1-“a;lar del Ric Ne-
gre, venia cen frecuencia a fiestas realizadas en Mercedes; su mujer era
de nembre Carmen. Servande Gómez estuve destacade en Rincón de Be-
queld. Ignacie Uribe, en Las Maulas, en campes de Lara.

EL UNICO BOTICAHIÚ

-El lfmìce beticarie en 1835 era Bautista Campes, que peblaba dende
vive hey Den Antenie D'Acesta. La betica estaba en -la esquina, en la
misma casita de piedra que existe aún. Fue 1a única betica de Mercedes
hasta 1840 y tantes. Campes ccmpraba a Faner Cumplide -entre etres--
mestasa, cechinchilla e grana, y biche mere (llamada también cantárida).
La del últime insecto, bien desecade, se pagaba hasta tres patacenes. Pa-
ra recegerle, se penia un tache llene de agua baje la planta cubierta de
biche mere, se gelpeaba aquella cen una varita y les bícbes se iban amen-
tenande en el recipiente de dende un ce-mpañere cuidaba que ne se sa-
lieran. En el añe 1846, además de la Betica de Den Bautista, estaba la de
Miguel Zubeldia, establecida dende hey esta la Betica del Indie.

[La Betica --nembre cen que se cenecia antiguamente a la farma-
cia- de Bautista Campes estaba ubicada en la esquina S. W. de las ac-
tuales calles Gimenez y Brasil.

Den àntenie D'Acnsta, que fue el padre del astrdnca-ne Jesé Antenis
D'Acesta Sangenis, vivía dende actualmente esta la Aduana, en la acera
W. de calle Brasil entre Gimenez ff Paysandú. ` _

La Betica del Indie, que a fines del sigle pasade era de Marces Fa-
biani, estaba a mitad de cuadra de la acera N. de la actual calle Castre y
Careaga, entre 13 de Julie ff 25 de Maya).

UNA PULPEHIA EN EL CENTRO DE LA VILLPL _

-En dende hey está* el Escriterie de Ríte Castellanes estaba en 1835
la Tienda 3; Pulperia de Francisce iv Cayetana Paris. Más tarde este ce-
mercie se mudó a dende ahera está una casa-escuela, frente a le de las
ãflìller.

(En la esquina N. E. de las actuales calles Celdn 3* Reesevelt --dende
está la Casa Berie- estaba a fines del sigle pasade la Sastreria de Ce-
sentine 3; Papalee- De la sastreria bajande per Celdn hacia el N., habia
un cerce de ladrille de unes veinte metres de large que terminaba den-
de está hey el Circule de .ajedrez Mercedes; más e menes a la mitad del
cerce habia un pertdn, dende lucia una chapa que decia: “Rita Castella-
nes. Escribane Pública". (Hija de este fue el periedista Federice Caste-
Herlüs, padre de la Educacienista Rita Elena Castellanes Sangenis de Ivle-
reira.

La Tienda y Pulperia de Francisce y Cayetana París se mude a 1a
esquina N. E. de Paysandú y 25 de Maya, -actual Almacen Berdeli-›
dende estuve la escuela de Jesefa Giuzsie. Frente al Iecal escelar, per 25
de Maya, vivia Manuel E. Miller, que fue Teserere del Municipie).
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CÄBAB DE COMERCIO . ` ` `

-David Silveira, antes de la Guerra Grande, fue dependiente de la
Tienda de Zeide, en la actual esquina Cesta. Se casá cen Isabel Berenguer.
Después fue dependiente de Zeide Den Luis Cesta que vine a Mercedes
en 1344.

(En la esquina S. E. de las actuales calles Castre y Careaga y Arti-
gas -dende está "Centre Eláctrice"- viviá el Vice-Cánsul italìane Luis
Cesta, padre de Francisce Cesta y abuele del Dr. Enrique Cesta Led-
nard). . .

-Otra tienda de impertancia de 1846 era la de Magdalena Fessa, ma-
dre del cenecide Miguelite, de quien decia: “lifìiguelite parece sunse, má
ne e sunse; me li hace l'amer á la cenchabada".

[Miguelite Fessa era un persenaje pepular a fines del siglo pasade,
medie zenze, aunque su madre aseguraba que le hacia el amer a la sir-
vienta).

-Dende hay está la Casa Battre, en 1838, vivia Cerina Crespe.
-Media cuadra de le de Battre .hacia calle eeste, estaba en 1833, la

antiquíaima carpintería del frances Perrins 3,* su mujer Martina.
(En la eseuina N. W. de las actuales calles Re-esevelt y 25 de Maye

-dende está la Casa Caulin- estaba la Casa Battre).
-Temas Viale era cenfitere dende está hey la Betica del Aguila. Era

una casita de material allá per' 1B'?0 y tantes. Padre de Besa, mujer del
Dr. Pedre Blanes.

{En la esquina S. E. de las actuales calles Heesevelt y Artigas -den-
de estaba hasta hace pece la Tienda "La Cemercial"- estuve la Betica
del Aguila de Eduarde Casagrande.

Temås ïiale, padre de Resa Viale, era el abuele materne del pìnter
Pedre Blanes Viale).
AGUATERO

-En 1843 habia un aguaterc- llamade àntenie el Pertuguás, el misme
que en Santa Isabel, en 1832, cuidá el famese burre garañdn barcelenés
de les Chepiteas.

CÄSAS CERCANAS A LA PLAZA

-Casas inmediatas a la Plaza y desde las cuales muchas familias
centemplaban las fiestas, allá per 1838: Irene Seler de Haede, en la casa
del negal, que fue luege de Navajas; Olavarria, dende hey están Guerre-
re y Chans; Gertrudis de Carabajal, dende hey está la casa de Camp.

(En la acera de la esquina N. W. de las actuales calles Giménez 3.'
Artigas estuve el Escriterie del Precurader Ruffe Guerrere y del Ese.
Bernardine Chans, dende habia estade la Escribania de Francisce Sáez,
el padre del pinter Carles Federice Sáez Sánchez.

` E.n La esquina N. W. de las actuales calles Giménez y Celón vivia el
Dr. Saturnine Antenie Camp Chepitea -Jefe Pelitice de Seriane desde
1890 a 1892- en una casa que habia dende hey está la .iägencia 0.N.D.A.).

` -En 1835 la a-ctual Fenda Ferrer era de Magallanes, el que tuve sa-
ladere. Aqui estuve también David Silveira.

(En la esquina N. W. de las actuales calles Celdn y Castre If Carea-
ga -actual Casa Belequi- estaba la Fenda de la Amistad de Salvader
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Ferrer, esposo de Francisca Sobieta, prima segunda de María Marti:-ena
de Iriserri, abuela materna de nuestro informante, Den Angel León Ro-
vira Irisarri). `
.PL MANERA DE EPILOGO

De esta manera hemos llegado al final de las _"Referencias de Mama
Elvira" dp Don Marino C. Berro.

Queremos dejar constancia, que si bien hemos titulado este trabaje:
“lidisia Elvira Cumplido de Chopitea recuerda como era Hereedes en
1835", bos omitido todas aquellas referencias posteriores a 1850. salvo
cuando elle era imprescindible para darle unidad al punto tratado.

Por lo tanto las "referencias", en su mayoria, tienen como punto de
partida el año de llegada de Misia Elvira a Mercedes, es deeir, 1835, abar-
cando un periodo de quince años.

Digamos, para terminar que Doña Elvira pasó los últimos aiios de su
vida con sus familiares de Buenos Aires, donde falleció el 28 de agosto de
1903., a los 73 años de edad. "

Sus restos fueron trasladados a Mercedes el 28 de diciembre del mis-
mo año 1903, jr depositados en el sepulcro perteneciente a la sucesión. Su
ïposo, Juan .antonio Chopitea, habia fallecido en Cololó el 7 de noviem-

re de 1887.
Los btitulsu os nos pertenecen. L

Thomas Jefferson Page

En 1853, ei-tploró a las órdenes del Gobierno de los Estados Unidos
en el barco "Water Witch", los rios de la cuenca del Plata elaborando car-
tas de navegación, y visitando a1 entonces Presidente de la República Ar-
gentina, Don Justo José de Urquiza, en su estancia entren-iana de "San
José".

De su libro "La Plata, the ¿rgentine Coniederation and Paraguay"
extraos esta breve referencia relacionada con nuestro depsrtamto.

"El ancho del rio varía de cuatro a siete millas; sus aguas son turbios,
31' el canal no tan bien definido como el del Paraná; pero suficientemente
profundo para el "Water Witch". El primer afluente de alguna importan-
oia m el Rio Negro, que nace en el interior de la Banda Oriental, y se
echa por varios brazos en el Uruguay, en la vasta extensión que está in-
terrumpido por bajas islas arboladas: Boca Falsa, Rondo, Lobos, Jaguar,
Jaguar Chloe y Bisoaino".
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A 'T"R-r1VES DEL TIEMPO

Là l\'IANZàNi1 DE LA IGLESIA

Hemos historìadn ya la fundación de la Capilla Nueva. Vamos ahora
a historiar la manzana de la Iglesia, sccter sin duda el más importante
de la ciudad. Y empezaremos por la cuadra de la Catedral, frente a la
plnsa.

Puesta lo piedra fundamental de Ia Capilla Nueva cn ITBB, el 29 de
mayo de 1190 se celebraba la dedicación del templo. Y corno ya vimos, 3'
tal cual se advierto cn el plano de ltifld, la manzana entera pertenecía a
Ia iglesia. El ángulo neroestc fue destinado a cementerio, rodcándosclc de
una “estacoda de palo", con una “pieza pajiza" dc depósito cn la esquina
para diversos implcrncntos 3' objetos dc culto en desuso. _-ftl sur del templo
se adosó una pequeña sacristía 3,' la habitación del cura, 3; cl resto dc la
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manzana debió ser utilizado como quinta para verduras y frutales.
Los entierros se hicieron al principio dentro del templo, pero desde

1884, por orden de Buenos Aires, empezaron a efectuarse afuera, en un
cuadrado de 40 varas de lado. Del'edificio principal ya hemos dado detalles
suficientes; recordemos ahora que no ocupaba más que parte del jardi_n
y del atrio actuales, en poco más de 20 mts. a partir de la acera.
Lå MUDANZA DEL CEMENTERIO

En 1886, el vice-párroco Manuel Ant. Fernández proyectó edificar un
nuevo cementerio, para lo cual convocó una Junta de Uecinoe, la que de-
cidió por mayoria que debia construirse "dentro" de la población. Los
siete que votaron en mineria irupugnaron la decisión, diciendo que debia
construirse "fuera" de la población, pero los de la mayoria arguyeron que
de "cien vecinos" (familias) que tenia el pueblo, sólo habian protestado
ouatro, "Chaves y sus socios", dicen, de lo que se deduce que Mariano
Chaves llevaba la voz cantante, contando con el apoyo del "Fisico" (mó-
dico) Gaspar González. Chaves -agregaban- se movia por su deseo de
enterrar oerca el cadáver de un ailijado suyo. Intervino entonces el pá-
rroco de Eoriano, el célebre Tomás Xavier de Gomensoro, quien informa-
do por el P. Fernández que los cadáveres ya no cabian en el cementerio,
resolvió ampliarlo hasta abarcar cuarto de manzana. Y como los cercos se
habian caido y entraban animales a pacer, resolvió además, previa colecta,
levantar "una pared sencilla de vara y media de alto” (más o menos, 1
metro 38).

Hubo enconadas discrepancias y protestas ante el Comisionado de Mer-
cedes, el gallego Agustín Yáñez; las trasmitió este al 'Cabildo y las elevó
este a Bs. Aires,rnientras se suspendia toda resolución; pero el vice-párroco
y el mayordomo de la Capilla Nueva siguieron acarreando materiales,
hasta que en julio de 1807 llegó la resolución de Bs. Aires firmada por
el Obispo L-ue y Biega, recordando que el rey habia ordenado erigir los
cementerios, “fuera de poblado, en sitio elevado y bien ventilado", a pru-
dencial distancia. Se condenó al P. Gomensoro a pagar costos y costas,
pero la pared y el cementerio siguieron en donde estaban. Se acusó en-
tonces el P. Gomensoro de "inobediente a las órdenes de su Prelado y
en contravención a las spberanas disposiciones", a lo que el P. Gomensoro
contestó que todo eran “i:mposturas" y que él nunca se habia opuesto a
nada...
LA RESOLUCION Y SU CUMPLIMIENTO

Pero tan insistentes eran las reclamaciones aduciendo "los corrompi-
dos y fótidos vapores originales de la infección de los cuerpos", que era
como si estuvieran en la plaza, que el 5/Ir'1808 se resuelve formar en
Bs. åires una Junta presidida por "el Gobernador de Bs. Aires, el Obispo.
el Oidor, el Decano de la Real Audiencia, el Alcalde de 1er. 'tfoto y el
Síndico Procurador", es decir todo el mundo contra el P. Gomensoro, in-
cluyendo al Rey. Se insistió en la Junta en que debia trasladarse el ce-
menterio, que el P. Gomensoro debia pagar los mil pesos, y he aqui una
de las razones por las cuales dicho sacerdote ei-:presará su fervor liber-
tario dos años despues, producida la Revolución de Mayo, estampando en
el %ibre de Defunciones el Acta con que testificaba la muerte de la ti-
ran a. ._
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_. Pese a tan copetuda Junta, el asunto sufrió nuevas dilaciones. El
15/IK/_1888 el Virrey Liniers pidió que se'le pasara lo actuado, sesenta
esposos' folios que no tuve paciencia de ieer. Pero pared y cementerio
quedaron 'veinte años más en donde estaban... Los trastornos revolucio-
narios de la dácada siguiente fueron invencible impedimento, y asi fue
pasando el tiempo sin que nada se hiciese.

Recián a principios de 1828, a pocos dias de iniciar Rivera en Soriano
su gloriosa campaña de las Misiones, se constituyó una Comisión en Mer-
cedes presidida por el síndico de la iglesia Mariano Capdevila con el
encargo de levantar un nuevo cementerio. Su lema era que “la salud es
tan interesante c'omo necesaria", opinión que aludia a los vivos, ya que
no podia correr para los muertos. Se efectuaron colectas, y el domingo 8
de junio, despuás de la Misa Parroquial, tal como se habia programado,
los vecinos se reímieron en la plaza con sus carretas, esclavos, azadas,
picos y palas "para poder empezar los cimientos de la obra". Y allá fue-
ron, cavaron y deslindaren, y transportaron en las carretas ataúdes y cru-
ces al nuevo lugar, las dos manzanas situadas entre las actuales calles
Casagrande y Blanes ïiale, hoy con la 'Capilla Pio X al medio, lugar alto
y aereado, "en el descenso de la cuchilla donde está la quinta del P.
De la Peña", según se especificaba, lugar elegido previo informe de los
Dres. Rivas y Pineda y del constructor Antonio Petrocchi. Allí quedaria
el. cementerio durante 48 años, hasta 1888,,.año en que se trasladó a su
actual ubicación. i
SE INSTALA EL NUEVO CEMENTERIO

Que la mudanza de 1828 no fue total, se deduce del pedido que for-
mula ,Capdevila el 24 de junio, para que el 4 de julio siguiente se oon-
gregue el vecindario a fin de “escarbar el cementerio antiguo, sacar los
restos de nuestros finados hermanos y trasladarlos al nuevo cementerio.
Debe concurrir todo el vecindario posible -agrega- para que cuando
menos sean espectadores de im acto tan circunspecto como niadoso. En-
tre los interpelados estaba el teniente alcalde del Sarandi Bibiano Fer-
nández, en donde residían varios de los deudos involucrados. '

. Para organizar el nuevo cementerio se formó una comisión a cuya
presidencia renunció Capdevila el 8_i"V,f'1829. Los otros integrantes eran
Jaime Camp y Sangle y Juan Ml. Moreno. Según el P. De la Peña, "la
traslación del cementerio, la refacción posterior del templo y muchas otras
obras", se debieron a Francisco Gadea, que en 1838 era Síndico Procurador.

sz aemara su soaaaas La Manzana es La Iezasta ' _
De inmediato, conseguido el permiso en acta popular firmada por los

vecinos el 27;"V/1829, y con el fin de ir reuniendo recursos, se procedió
a dividir la manzana de la iglesia, señalándose diez predios en torno al
terreno de 48 varas fronterizas a la plaza por 78 de fondo, dejando alli
sitio "para este Templo y para otro mayor que se pueda construir". Di-
chos -predios eran de 25 por 3-8 varas, excepto los dos de las esquinas del
sur, que eran de 25 por 25.

El 28/XU1829 se procedió asi a la pública subasta. Los adquirentes
y el precio pagado en "pesos del Banco de Bs. aires'-' (que valian la sexta
parte de los pesos españoles] fueron los que se indican en el dibujo ad-
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junto, en el que incluimos los nombres de -los vecinos establecidos calles
por medio. Los siete sitios rernatados totalizaron un valor aproximado de
$ 2,888, quedando los tres del Este sin vender, no se dice por quá. _

Merece reproducirse la frase con que el martillero adjudicaba la pro-
piedad: "¡Trescientos pesos dan por el terreno, y no hay quien puje, ni
quien dá más; a la una, a las dos, a la tercera; que buena, que buena, que
buena pro le haga a Don P, L.!".

HISTORIA DE LA ESOUINA DE COLON Y P. CASTRO Y CAREAGA

Veamos ahora cómo fue evolucionando la situación de las dos esquinas
que dan a la calle "de la Iglesia", "Mercedes", “Alzaga", "Florida" y hoy
"P, Castro y Careaga". Empecemos por la esquina noroeste, hoy Colón y
P, Castro y Careaga.

Manuel Fontana, ea:-vecino de Bs, Aires, oriundo de Cataluña, no hizo
efectivo el pago de lo rematado, por lo cual la Junta Ec. Adm, estableció
en 1838 la escuela municipal en el rancho pajizo que sirviera de depósito
junto al antiguo cementerio. Alli dio clase Josá Matte Gurruchaga, ase-
sinado en 1837 por una partida revolucionaria en la Calera del Dacá, en
el mismo año en que el P, Taborda invitó al alcalde Miguel Cano a visitar
la sacristia a comprobar la ruina que amenazaba acabar c'on todo, por
estar las maderas "podridas y desquiciadas". En el 38, para peor, las fuerzas
invasoras rosistas de Echagiie devastaron la iglesia, deshicieron el altar,
provocaron el desplome del techo, rompieron las campanas e hicieron de-
saparecer la imagen de Cristo. Tal el desastroso panorama que encontró
el P, De la Peña al volver a hacerse cargo de la iglesia.

En 1854 la Junta E. A. vende el terreno de la esquina por $ 488 a
Ramón Bazurco, quien levanta un edificio de azotea de nueve piezas, con
zaguán y aljibe al fondo. El comercio de Bazurco era el que proveia de
toda la pirotecnia que en esos años se utilizaba en los festejos populares,
En otro documento figuran como vendedores los herederos de Fontans,
por lo que cabe deducir que habian saldado su deuda con la Junta,

PROPIEDAD DE JUAN E. FREGEIRO

En 1868, es el Jefe Politico y de Policia Juan Edo, Fregeiro quien
adquiere el sitio por $ 2,888, suma entonces importante. El altillo fue al-
quilado en 1885 al cuyano Manuel Dominguez, fotógrafo, violinista y cu-
randero, de quien Eusebio G-imánez decia por 1881 que conservaba un
daguerrotipo algo borroso del antiguo templo, sin que hayamos Pedido
encontrarlo. El edificio estaba ocupado en el 85 por Josá Comas, con fa-
milia y comercio, quien mantuvo enconado pleito contra Dominguez, Co-
mas denunciaba quefel cuyane le arrojaba “desperdicios y orines" frente
a la puerta, causándele varios perjuicios “con su industria y su genio in-
quieto", hasta que un dia decidió destruir al “elaboratorio industrial" de
su inquilino y pedir su desalojo, denunciando por su parte el cuyano que
en el procedimiento le habían roto "un lienzo, un frasco con liquido que
tenia por base el oro y un vidrio de color, por lo cual pidió mil pesos
de indemnización. El alcalde era entonces Manuel Fontana, el mismo que
rematara el sitio, y la orden de desalojo la dio el teniente alcalde Juan
Cataumbert, con quien colaboraron el comisario Doblas y los vecinos Ma-
nuel Rivas y Frco, Aramendi.
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ÍFu'e porjiásos.ar'_ios'_ que Fregeiro,_acusado' de irregularidades en el de-
sempeño de__ su gestión de Jefe Politico, lió sus petates 'y se fue a la
Argentina, en donde, en 1879, reconoció como -hijos naturales a Clemente
Leoncio, luego gran historiador, Fermin, Tomás, Isabel y F1-ca, Laura,
Fregeiro tenia su domicilio en la esquina actual de la Barraca Artigas,
y dos cuadras al norte un importante comercio en sociedad con López,
lífecina por los fondos de su comercio, con frente a Asamblea, vivía Me-
litona Roca-,~ madre de los hijos de Fregeiro, -

DOS BARBEROS CON TODA LA BARRA

En el 'T2 la esquina en cuestión fue arrendada al sastre.Elias_ Aphes-
teguy, y en esos mismos años, las piezas que daban junto a la iglesia
(que lucia ya- su hermosa cúpula, obra de Petrocchil se instaló una bar-
beria "surtida a la- última moda" atendida por dos personalidades dignas
de mención. Una fue Hermenegildo Aramendi, quien, además de barbero
y .de aplicar “sanguijuelas hamburguesas", fue el primero,_ en 1881, en
realizar en Mercedes, junto con- el Dr. Serafín Rivas, "la primer vacu-
nación domiciliaria y gratuita que se efectuara en ambas márgenes *del
Plata";Len e1`73, además, vacunó gratis a todos los alumnos de las escuelas
municipales, volviendo a hacerlo en el 78 en Mercedes, Dolores y Soriano
y estando a`su costa los tubos de vacuna, Publicó un folleto explicativo
pro-vacuna, y llegó a ser invitado por el Gran Duque Ale:-:androvitch
para.concurrir a una enposici_ón en San Petersburgo en homenaje a Yen-
neri, Terminó su vida en Montevideo, en donde se le diera un oargo en

_la_. Administración de Vacuna, Su socio, el otro barbero, fue Nicaslo So-
tojove' (o Soto, a secas). quien, en la epidemia 'de 1884 vacunó a 888 mer-
cedarios hasta contraer ál mismo la viruela y salvarse a duras penas, por
lo que el Club Progreso lo premió con una medalla en un gran Acto de
Homenaje. Aplicaba también vacuna "brazo a brazo", “a los pobres gra-
tis". En el 74 se trasladó a lo del "finado Tió”, calle Asamblea casi Pay-
sandú, en tanto Aramendi se instalaba en 18 de Julio y Alzaga,

LA CIGARRERIA DEL TORO

' 'En 1838 el catalán Magin Rivas adquiria en remate por $ 8,278 dicha
propiedad, entonces de Clemente L. Fregeiro, oficiando Juan Cataumbert
de martillero, A1 poco tiempo Don Magia construyó su -hermosa residen-
cia, de la cual subsiste hoy el sector jtmto a la iglesia, siendo de destacar
que, de las muchas obras del constructor Pedro Rovira, fue la primera
_que resultara demolida, recián en 1878, y aim no toda, La famosa Ciga-
rreria "El Toro”, que ostentaba la silueta de im toro en la esquina, fue
no sólo comercio floreciente, bazar, jugueteria, libreria y parada de siete
empresas de diligencias, sino tambián punto predilecto de reunión para
los mozos bien y para los no tan rnozos ni tan bien que bigoteaban desde
.el estratágico apostadero la entrada y salida en el templo de las damas,
r-nzarzándose en las tardecitas en interminables chismerios y controver-
siasfia veces en tono 'algo subido, en especial cuando el cura Arrespide,
el delos "¿_po quái" y “,_:_pa.qué?" y' el mismo que reanudara -la cons-
trucción de la iglesia en 1881, se detenia a hacerles frente y a reanudar
el pleito entonces a punto de'cararne1o entre católicos y racionalistas,
Aquellas despedidas y recibimientos _a los viajeros de las diligencias y las
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animadas tertulias de los “high life" de levíta, "galera, cuello duro y bastón,
daban a la esquina un color que en vano' pretendía emular' Cabanellas
en la de San .Iosá y Artes' (hoy Banfed)_ li' ere grande el consumo de
cigarros de hoja- que Den Magín hacia armar en la pieza que daban calle
mios, llamada Colón desde 1882, Tuvo entre sus empleados aun hermano
de Eduardo Víctor Haedo, Manuel, y en su matrimonio con_Francísca'l:ï_`errá
tuvo tres hijas', Concepción, casada 'con' Josá Segú', el destaca-do_ músico
que quedó en Mercedes desde 1888;' Angelita, con Felipe Bidegain; y Rosa,
con el portuguás Joaquín `i.¡"ivo_ El comercio- 'ocupaba la' habitaoíón de la
esquina, a la que posteriormente se le abrió puerta en la ochava, En las
otros piezas desfilaron 'algunos otros comerciantes, entre ellos, por 1888,
el francás Danuzzo, de quíe_n nosrelataba Eugenio Lisaut q_ue todas las
tardes sacaba sus jaulas -con pájaros a la vereda de su zapatería que se
llamaba “La Batería de Pa1¬ís_”';' botoría de botas, no de botes; y un “_París"
que 'era llave mágica, y que frente a 'la plaza será palabra que utilizarán
varios comercios: el Hotel Paris, “Aus armes de Paris”_, “Parí's-Londres"
y alguna 'otra casa que así rínclíera pleitesía a la capital- mundial de la
moda.

Fallecído Magín Rivas en 1818, cerróse e1'comeroio,__ abrió otro por
pocos meses el maragato Fernández Maya-da, y- se establecieron entonces
los '-hermanos Marcelino, Pedro y Nicolás Telesoa, hijo, este último, de
un segundo matrimonio del popular vendedor callejero que 'vivía en_Ío'al1e`
Alzaga casi Bs, Aires, en donde despuás viviría Don Angel Rovira,-Los
Telesca se mantuv¡_eron en la esquina durante' -diez años, mudándose des-
puás a la esquina' hoy de Banfed, y pasando Pedro por el 38 a la esquina
de enfrente. El lo-cal del Toro quedó algún tiempo desooillìlado, utilizado
para ferias benáficas, instalando Edmundo Ferrúa por el-38 una oasa de
artí-culos para hombres, sucedíándolo Coihen, jv nooo despuás -Ricci, cufva
casa* de electricidad 'duró hasta 1973, Se procedió. despuás a la demolición
del noble edificio para erigirse el que hoy lo ha sucedido, _subsistiendo
aún las piezas linderos con la Catedral, luciendo aún su faro-l en el za-
guán, sus balcones y la artistica balaustrada de la azotea.

LA ESQUINA DE LOS BASKOS: PRIMEROS OCUPAl\T`i_`E.S _

La esquina noreste -i[Merce'des y Asamblea, despuás Florida -hoy P.
Castro y Careaga- y Artigas), no fue rematada en 1838. Recián en 1842
aparece Mariano Capdevila como su projoietarie, contrayendo al mismo
tiempo una hipoteca con Germán Plaza; En 185-si pasa a poder del basko
{o vasco, como se escribe en castellano) Juan Aldacoche, con lo que em-
piezasu tradición' de esquina eusl-zalduna, o vascongada, _

En losfaíios siguientes se produjeron una serie de divisiones del solar
de 25 por 38 varas, incluyendo' parte del solar contiguo situado al sur.
El terreno junto a la iglesia, de 18 varas por añ, fue asi vendido en -1858
al “rango” Calizte Maohuca quien instaló -según decía en un letrero-
una “ojo lateríá", ,levantando una casa de dos piezas y cocina, *Íazotea
baja con otra encima y altillo”. De garantia, $21118 L1-lie Cesta 13fU1` $ lliüiì
La- oasa_ tenia la curiosa particularidadde compartir “ls mitad del zs-
guán” con una casa lindera, tambián con frente al norte, que en 1887
Pedro Idiarte Borda remató 'a_ Juan Bta, Ithurbide, “con .mostrador y ar-
mazón de madera adentro”, altillo y balcón, en terreno de 8 por 25 varas
que pertenecía por 'entonces a Capdevila y a Juan Manuel Moreno y que
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era cenecida ceme “la casa de la mitad del zag_uån“. El- tercer secter, el
de_1a esquina, de 6 varas al nerte per 25 per calle Asamblea, fue sufriende
diuersas medificacienes: cemprade per el baske ålfrede Dure a Aldaceche,
asi 'ceme etras des “casas chicas” que habia levantada Capdevila, el misme
Dure aparece cemprande en 1859 a Ithurbide 31' a su espesa Deminga
Ramespe las etras des casas de azetea que cempartian el misme zaguáu,
una de ellas de dece piezas, cen le que el terrene adquiride tenia en
teta1_2ü per 25 varas. Tede ese terrene edificade desde la esquina hasta
Ia' iglesia, fue cemprade en 1860 per Juan Ede. Fregeire, quien de ese
ruede se adueiid ese aiie de les des cestades de la capilla incluyende las
des esquinas. En 1_a esquina uereste, su prepiedad lindaba per el sur een
casas de Ithurbide y' Merene. Centradiccienes que encentrames en las di-
versas fuentes censultadas (Arch. Juzgade, Preteceles del ,Escr. Agustini,
registres de la Oficina de Tasacienes ff' titules de prepiedad) nes hacen
dudar si se trataba de des e de una sela casa, asi ceme de las ei-:tensienes
que hemes efapresade- ecupaban.

EL PRIMER PERIODICO DEL INTERIOR: UN CRIMEN

-- -- Un acentecìmiente impertante se preduje-en maye de 1857 (añe, pre-
cfiamente, en que Mercedes era censagrada Ciudad y Capital del depte.)
en el altille entences de Machuca: les hermanes Alcides jr Dermidìe De
Maria, hijes del histeriader Isidere, trajeren de Gualeguaychú una im-
prenta, ? publicaren el primer periedice que apareció en el interier del
pais: "El Ric Negre" ["E1 Fanal", aparecide un pece antes, se editaba del
lade brasilefiej. Trabajó alli ei primer tipegrafe de Mercedes, Fertunate
Gigena, quien editaria despues caries periddices, 3' manejaba la rudimen-
taria prensa de madera Mariana- Capdevila. “E1 Ríe Negre" salia des veces
per semana, dejande de aparecer en julie de 1358,

En 1861 J. Ede. Fregeire hipetecaba su prepiedad a Miguel Melina y
Haede, Aparecen al pece tiempe ceme dueiies les Machuca: primere Ca-
li:-rte, y a su muerte, en 1871, sus hijes Urbane 1; Margarita, casada cen
Ciriace Lares. En el 64, al entrar en Mercedes, V. Fleres cen sus revele-
cienaries, el hejalatere Manuel Castre, eperarie- de Machuca, fue muerte
ai cruzar hacia el Hetel de Hema per une de les invaseres, a quien Castre
habia dade hacia pece tiempe una enza de ere y acendicienade una lan-
za, queclande el crimen impune.

iia -reflea DE nena CIPHIANA
La esquina de les baskes hize hener a su nembre ya cen carácter de

fenda a partir de 1868 baje la batuta de des baskes: el primere fue A11-
teuie Irasterza, casade -cen la basica Cipriana Querejela, hermana de An-
gela, espesa del inreertal Iparraguirre, auter del Mimne Baske, el cual
reterne a su patria en 1877, para merir al pece tiempe. Deiia Cipriana
enviude en 1B'ì'1, muriende su espese a les 29 añes de edad. Centraje Ci-
fpriana segundas nupcias cen Andres Lisaut, baske francés, quien cempre
la fenda en 1882, fenda que era cenecida ceme "la fenda de Deiia Cipria-
ua", siende muy frecuentada, en especial per les baskes. Entre sus parre-
quianes estaba el Gral. Geruasie Galarza, a quien Eugenie Lisaut, hije de
Andrés, leia a su pedide en el patie las neticias que publicaban les parie-
dices lecales. También fueren parrequianes el Tte. Gral. Fable Galarza y
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el future presidente argentina Hipólite Irigeyen, de estirpe .baska: Cien-
tribuis a crear un clima festive 3' evecader la hermana de Cipriana, Maria
Cruz; cecinere principal 'e incansable cantera de aires baskengades. _

Al fallecer en 1900 Andrés Lisaut, la fenda fue alquilada a Femaude
Frantchez, baske francés, bearnós, quien intreduje algunas medificacieiíes,
pintande en su blance frente, tede a le anche, "RESTAURANT FRANCO
ESPAÑOL". Ocupó el lugar hasta 1910, añe en que se trasladó a la es-
quina nereste de Alzaga e Ituzaingó. Nuestra esquina quedó a cargó de
su cecinere Pedre Reca, quien le cambió el nembre por el de "HOTEL
EL PORVENIR". A1 pece tìempe, al irse Reca a Bs. Aires, quedó Angela
Barbieri de Irasterza, "Mìsia Angela" y empezó a llamarse "HOTEL PA-
RIS", ceme se leia en su frente, casada cen Manuel Irasterza, hija de
Antonia. La sucedió en' el Hetel Arnérice Ramírez., tie pelitice de Sulìtnãn
Martinez, muchas añes al frente del "Petit Hetel". Vine después al *Hetel
Paris, González, per mal nembre "Machete", quien atenderia después del
Hetel Cemercie, en calle San Jesó, hey Reesevelt. Quedaren despuós al
frente Battre jr Zefferine, y per el 40 selamente Redelfe Zefferine, hasta
1947, añe en que Eugenia Lisaut vendió la prepiedad a Roberta I-Ieunió,
edificóndese en el lugar el Banee de Seriane, hey Bances del Literal, cuya
iniciación se predujera- al lade, en 1a "Caja Pepular". La fenda se llamó
pues -“Hetel Paris" durante 36 aíies, y pedemes 'dar ie de que per el 35
se pedíaialmerzar per sesenta centósimes, que la cecina era excelente y
que podian repetirse les plates que se apetecieran, atendiende Battre 3*
Zefferine el cemeder persenalmente.

LPLS ZFLPATERIFLS DE LOS BASICOS ' ' ' . _

1 Pasemes ahera al lecsl lìndere cen la iglesia, 'cuye segunda pise, tal
ceme hey se percibe, fue agregada hace casi exactamente un sigla, sin rne-
dificación alguna. Durante muches aiies fue impertante negecis de zapa-
teria 31 ta1abarteria._Ya per 1880 instaló el italiane Juan Roverane la za-
patería "La Paz",__1'nudåndese.despuós a su lecal de calle Asamblea' casi
San Jesó. Se instaló despuós Pedre Uthurbure, baske, para variar, cen
una zapatería, tslabarteria y bastoneria que se titulaba "La Beta Dorada",
-baje la firma Uthurbure y Cia. Tenía numereses eperaries que trabajaban
en las piezas superieres. Per eses ai'ies, cen Pable Galarza de Jefe Pelí-
tice, eeurrió un heehe de importancia: el asesinato del periodista Ceelle
en calle Ituzaingó, en 1886, siende une de les acusadas Urbane Machuca,
que murió en 1904 peleande a órdenes de Galarza.

Per 1902, siempre cen zapatería, se instalaren Terreglesa jy Usabeaga,
un catalán 3.' un baske, este últìme casade cen la viuda de Uthurbure. En
1529 la firma era Tamón y Frantchez; .Tesó Maria Frantehez, prepietarie
hasta hey del edificie, era hije de Fernanda Fran-tchez, en euye Restaurant
France Espafiel naciera. Per 1940 estuvieran al frente de la zapateria Te-
Ileches jrlfernóndez, cuye negecie debió cerrar al pece tiempe. Luege de
una breve ecupación de la planta baja del edificie per la Caja Pepular,
se estableció en 194? "La Retisserie Central", de Razquin jr Passalacqua,
hasta 1952-. Se instaló después la tienda "Mi1'Saldes", dependiente de Su-
damten, jr luege, hasta hey, la -tienda “E:nite", ecupande la familia Frant-
ehez la planta alta. , ,

-
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En 1887 se procedió a la demolición total de la vieja Capilla Nueva,

de lo poco que quedaba. En 1891 se reiniciaren las obras de construcción
del nueve temple, pere errores cometidos per el constructor Monti, contra
cuyo trabaje el Arq. Massiie arguyera con buenas razones sin ser oído,
obligaron a demoler lo censtruide de las torres que amenazaban derrum-
barse, lo que provocó años de demora, mientras Monti tomaba las de Vi-
lladiego. Las obras se reiniciaren en 1897, para terminarse ración en 1918,
construyóndose las torres de acuerde a planes de Llambias de Olivar, y a
cargo de la empresa Broggi. Lucia la del Este el reloj donado nor Fran-
cisco Milans, que ya llevaba tres años de instalado y más de diez de es-
perar encajonado. Lleva asi 83 años de servicio ininterrumpido. habiendo
dejado oir sus 395 campanadas diarias, e sea un total de 9:9Illl.8Dll, por lo
que antes de fin de año celebrará los diez millones de toques de adver-
tencia.

La instalación de la armoniosa verja de Rienzi, calificado artesano de
Mercedes, tio del escultor, sustituyendo el sencillo murete que cerraba el
jardin, en cuyo sector Este habia un viejo peral, y otras mejoras en el
atrio, escaleras de acceso, revestimiento de la cúpula, etc., que introdujo
el P. Many, dieron a la iglesia, hoy Catedral, su hermoso aspecto actual,
a lo que se agregan las reformas efectuads en 19?? en el interior.

Y nada mas, sobre una cuadra que tanto nos dio que hablar, aún sa-
biendo que siempre quedan detalles por agregar. Esperamos ahora poder
a breve plazo dar vuelta completa a la manzana, cuyas otras tres cuadras
nos han de dar tema no menos abundante, y esperamos también que in-
teresante.

WJLBHIHGTÚN LDÚKILIET
(Puentes utilizadas: àroh. Gral, de la Nación, Be. aires, en eepeoial Ifeiijo Iliv.

Colonia, Bees. Gobierno. Trio. administr., lana-H: eroli. Jusgado de Heroetlea. diversos
legajo: de tm a load y protocolos de 1-E y de amhroeio agusttnl t1!t1-Idl: areh.
üfieine de Tasaciones, Hereedes, Registro de Propiedades illa!!-EG): titulos de propiedad
de Fliu. Frentehez y Hercau: Ju-ch; Catedral de Mercedes, diversos libros: referencias
extraídas de periodista locales de diversas enanos, o informaciones orales proporciona-
das en especial por ID. Eugenio Lisaut, José Ma. Prantehez, Julio Coste, angel Rovira,
eteet-era.l
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CEHTENÄRIO DEL NACIMIENTO DE
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1848
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1878
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1878

1878

1879

1880

PEDRO BLANES VIALE

[agosto 8) - Contraen matrimonio en Mercedes el genovés Tomós
Viale [hijo de Andres Viale y Maria Viale) y la porteña Ventura
Carvajal, siendo testigos el Cnel. Javier Gomensoro y su esposa Ru-
fina Balón. Don Tomás (abuelo de Pedro), tuvo confitería en la dó-
cada de 1810 en la esquina S. E. de las actuales calles Roosevelt y
årtigas, donde estuvo' años después la Botica del Aguila de Eduar-
do Casagrande y donde estaba hasta hace unos meses la Tienda "La
Comercial". _
Posible fecha de nacimiento de Rosa Viale Carbajal. (Este dato lo
obtuvimos de su enpediente matrimonial, del año 1875, donde figu-
ra con “27 aiios de edad").
Íjulio 7) -- Se casan en Mercedes el módico mallorquín [de las Islas
Baleares, España) Dr- Pedro Blanes (hijo de Francisco Blanes v Ma-
ria Mestre) y la mercedaria Rosa Viale Carbajal, siendo padrinos
los padres de la novia. _ `
-(mayo 31) -- Na-ce Francisco Antonio Blanes Viale, el que es bauti-
zado el 11 de abril de 1817, siendo padrinos sus abuelos maternos.
(febrero 17) - Nace Maria Blanes Viale. la eue es bautizada el ll
de abril de l8'l"l', siendo padrinos Francisco Blanes y Juana Ana
Blanes. -
(mayo 19 -- Nace Tomás Blanes Viale, el que es bautizado el 'l' de
julio de 1881, siendo padrinos el Dr. Serafín Rivas Rodriguez y Ma-
ria Haedo.
(mayo 19) -- Nacimiento de PEDRO BLANES VLFLLE.
"Pedro Blanes. El día aiete de iullo de mil ochocientos ochenta 1"
uno por mi el cura administrador de la Parroquia de Hi' Si' de Mer-
ce-dea. El Pbro. D. Francisco Penas Berroe. bautizo solemnemente i
Pedro que necio el dies y nueve. une bora antes que au hermano
Tomas. biie legitimo de D. Pedro Blanes Español Y de Roea Btale.
oriental. P. P.`Ped:o Diaz de Vivar 7 Vicenta Raices. a quienee ina-
truyo. Y para que conste lo firmo. Joeó Antonio Uaahiaga". 'iF_ol.
330-del Lib. 15 de Bautiemoe de la Parroquia "Nuestra Señora de
lea Heroedee"l. _
(agosto 7) -- Nace Ventura Blanes Viale, la' que es bautizada el _?
de julio de 1881, siendo padrinos Marcelino Lara (por Francisco
Blanes) y Maxima Lara.
(octubre 24) -~ Nace Rosa Blanes Viale, la que es bautizada el fl de
julio de -1881, siendo padrinos Tomás Viale y Elena Dubroca.
Leído le que antecede 'queda definitivamente aclarado que Pedro
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Blanes Viale nació en el año 1878 y no en l8?8. aunque eata última
aea la fecha que figura en la partida hautlamah al porque nació
"una hora ente: que eu hermano Tomas" -e_eg-ón la propia partida-
¬¡ en hermano Tomó; nació en 1878. - bl Porque Tomóa y Pedro
eran naelliaioe. no sólo por lo que ae daiprende de la partida, eine
porque eete dato noe lo confirmaron unas primas segundas del pin-
tor. lee Brtae. Aurora y Alcira Salvo Machiavello. - cl Porque Ven-
tura Blanca Viale nació el 7 de agosto de 1878. a loa 78 díaa de la
eupueeta fecha del nacimiento de Pedro. Hueatro agradecimiento al
sacerdote -que a pesar de haberse equivocado en el aíio de neci-
miento- agregó "una hora más tarde que en hermano Tomóa". por-
que. ein quererte. ayudó a esclarecer el enigma.
Sabemos ademós que del matrimonio Blanes - Viale nació otra hi-
ja, llamada Catalina, la que vive actualmente en las Islas Baleares.
Dato que nos fue proporcionado también por las primas segundas
del pintor Aurora y Alcira Salvo Machiavello (hermanas de la re-
cordada Profesora de Inglés Rosa Salvo de Turuani, Mrs. Salvo),
las que son hijas del genovós Luis Salvo Viale (hijo de Domingo
Salvo y Rosa Viale, esta última hermana de Tomas Viale, el abuelo
de Pedro), __
Sus primeras lecciones de dibujo las recibe en Montevideo con Juan
Mestre, a cuya muerte ingresa a la Academia de Antonio Rivas.
Estudia en Montevideo con la pintor mallorquín Jaume y Bosch, si-
guiendo normas académicas-
Beneficiado con una beca, viaja a España con su familia, en donde
sus padres se radican definitivamente, Estudia en la Academia San
Fernando de Madrid, y recibe enseñanzas de Sorolla. Estudia ade-
mas con el pintor Manuel Arroyo.
Visita Paris varios meses, estudiando en la Academia Benjamin
Constant.
Luego de visitar Italia, viaja a Mallorca con su familia, recibiendo
allí la importante influencia de Rusiñol. Viaja a Barcelona, en do-n-
de continúa trabajando. _
Lc admiten un cuadro en el Salón de Barcelona.
(diciembre). - Regresa a Montevideo, Es "un muchacho triste de
veinte años" (en realidad de 21), dice su biógrafo Rodolfo Meazera.
Trae carbones académicos y hablaba para adentro; pero no tenia
ninguna timidez interior, pues tenía "ciencia y conciencia de su pro-
pio valer, de su poder y de su arte, seguridad en su esfuerzo", agre-
ga Meazera. Empieza entonces a pintar retratos, con notoria influen-
cia de Velåzquez ("El coronel Muela", “El P. Rota dirigiendo el co-
ro' del Penal", etc.}.
Trabaja en el taller de Josó Pedro Bustamante, a quien retrata y
dibuja la carátula para “Anatema", canto boer de Leoncio Lasso de
la Vega. Es elogiado por Samuel Blixen,

1801-2 - Pinta varios retratos en su taller de calle Reconquista. Viaja a

1801

Mercedes y a otros lugares del interior. En febrero de 1881, expone
en el Salón Maveroff.
(diciembre). - Viaja a. Mercedes, en el ferrocarril recientemente
inaugurado. Realiza en Mercedes su primer Exposición, en la Socie-
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Plaza. Ii drpci-.dencia tic Mu-redes, durante la- inauguración del mástil erigido
on la niisnia. cn cl ano 1942. A caballo, al mando de las tropas el Coronel
Raúl A. Verncngo Baitro_ AI frente se distingue el viejo Hotel Parts. donde hoy
se 1.c¬g-se el tdificio rrl Banco del Litoral Asociados. A la derecha, doña Ci-
p.iana Qucrljcta. debido a quien, el después Hotel Paris, fue conocido mucho

tiempo c:mc "la Fonda de doña Cipriana".

CINOU FIGURAS
DESTACADAS DEL

MERCEDES DEL HO
Sentado: Pedro Blanes Via-
le. el famoso pintor charla
del que se cumple en 1978.
el centenario de su natali-
cio; de pie de izquierda a
derecha: Leoncio Lasso de
la Vega, brillante literalo.
quien llegó a Mercedes. por
dos dia; y permaneció tree
años: José Scgú, destacado
músico y profesor, Virgilio
Sampognaro, posterionnenie
Jefe de Polcia de Montevi-
deo y diplomático del Uru-
guay en Europa y C. Rober-
to Mendoza. 'Docta 3' Ilffïflr

- - dista de 'ìucids actuacion
_, en la prensa lugareña
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La L-:1:-a clumìe nacía, justo hace una canturia. el 19 de n1a-jm de 1878, al pintar Pedro Blanes. Viale, en
calïa Asamblea (1105: Artigas; y San José (huy Rnuaera't} un las altos de la Iamuaa “Botica del aguila"
Obaëra-esa el aguila de bronce que hasta hace algunas años estaba coloca-da en la misma esquina. Dicha.
:am construida por D. Ta-mas Viale; abuelo del pintar, a la que se le han hacha algunas reformas. per-
11-:wciú 1'11tin1amenta al matrìmamin Cantaaanu - C11:1.rlin_ el cual, en maalaiflco gasto, la duntì para
:far vcncìiria an benaficia dc-I Hngar de Ancianos. hace poco tiempo Lnaugurado. La fotografía fue obte-
nida antes dal 1900. y prueba de ello son loa medina df- tra:;.a¡›arLea utilizados, que se da-auxnantan en la
rxliama. jírfatc-a, ca-:ruajea tiradas pnr caballos 1; carretas prandìdas a. bueyes. Cümü dato de interés 3' de
ccanantar. dìaamaa que la placa :alocada en la casa natal de Blanes Vlalc- En al a-ña 1934 señala d ', , n 0 a..
futura este hmrha, ha aldo auatraída, ante 1a aorprr.-sa. al disgusm 3; la impotencia de boda la población.
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dad Italiana. Tenia un taller en el sitio ocupado hay -por el Circulo
Policial, cuyo local se incendió despues. _ ` _
Pinta en la estancia de Juan Carlos Gómez, cercana a Mercedes, ein
donde tratas menudo a Pedro Hors (músico y iotfdgrafo), Roberto
C. Mendoza (per-iodista y poeta), Virgilio Sainpognaro (p'erio`di'sta 1;
despues politico), etc. Se fotografía con ellos- Conserva su amistad
con "su hermano de la juventud”, Francisco Vives., Y vuelve a radi-_
carae en .Montevideo, trabajando en un taller que improvisa en ca-
1_1e Durazno, preparándose para un Concurso para una- Beca a Eu-
ropa, por lo que 'hace muchos estudios de desnudos. Pasa despues
al taller de J. P- Montero-
ìfabril). - Se efectúa la primer prueba del Concurso en el Ateneo
de Montevideo, con otros ocho artistas. E1_jurado lo componen Pe-
dro Figari, Juan Zorrilla de San Martin, etc. Pasan cuatro a la se-
gunda prueba. La primera fue una copia al carbdn de una escultu-
ra. La segunda consiste e_n dos dleos de_una cabezap de_1J.n_1:orso.
El Jurado, por votación, da dos primeros pr_emios_;a P, Blanes Vfiale
jr a -Carlos Mi? Herrera. Se sortea la beca, y la gana P. B. V-1 PETÚ
finahnente se concede a los dos. En mayo hace otra breve visita a
Mercedes.
(noviembre). -- Segundo viaje a Europa. Gran influencia de los pin-
tores. de Paris, impresionistas ff post-impresionistas, aunque su ma-
yor admiracidn la declara por el muralista Puvis de Chavannes.
Envia los dos dleos convenidos al 'Gobierno uruguayo: "Atelier",
con cierta similitud al .de Fantin-Latour, 3; en el que incluye sn vie-
ja -guitarra de Mercedes, Y "Calle de Montrnartre", con influencia de
Sisley en especial. Pinta “Estrella del Cabaret", con reminiscencia
del "Bar de Folies Beìrgeres" de I*-ïallet. ' u -
Este año envia “Paso del rnoroi', revelando una evolución en su
apreciación de la luz, fuerza del color, con tintas mas matizadas 3*
vibracion de la luz en tonos violaceos. Importante _ influencia de
E.usi1`io1_ 3-f de su gran amigo Hermes Andrade Camarassa. -
Envia al Uruguay “C`alma de Enero”, con modalidad evolucionada.
(diciembre), -- Regresa a Montevideo despues de sus cinco años de
Eitropa, E1-:pone -ED telas, erfsu mayoria paisajes, sin figuras huma-
nas; Suscita. elogios y controversias, por sus tendencias -aún desco-
_nocidas_ en el Uruguay. Estudia paisajes en.Tacuarembd. ;,r~-- en Du-

razno, .preocupado por interpretar panoramas correspondientes- a Sa-

l 909
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ravia y a Pablo Galarza, a quien estudia personalmente.
Espana en el Salón Ivlaveroff un gran retrato ecuestre, de mas de
tr_es metros, de Pablo- Galarza. Con su traje rojo jv su -caballo-hlarn
co, y a contraluz, desconeertó a muchos y drurante .quince dias todo
Montevideo no tenia otro tema, pues alteraba normas académicas
que se creían i-ntocables. Ese- año pinta muchos jardines 31 enteriores.
Espone con gran ar-rito en Bs, Aires, en la Eaposicidn con motivo del
Centenario del 25 de mayo, obteniendo la medalla de oro. ,
Vuelve' a Europa, a París, y luego a Mallorca', en donde permanece
cin-co meses. Visita luego Italia, endonde pinta jardines, lagos 3
paisajes, Es designado' “Caballero de la Corona de Italia". B,ep'resen~

I. ..¿45r_"`-` I



' , - _ ff' ïÉP¡mo.Con1isario de 1_a-Exposic_idn- de 'al Gobierno. dcI'.Íiï±1.1-
ällfllfï ' -_ _ __ " '

-19.13 -il..Feria» 'desde -=aii1fa_.ah.aIfl 'íisfllaaa -r--'aafl'1Pflaicìaaas. 'lïra-'ii-lasia-Íaai`sae.flIsaa±i_s›_-,aiai.ia_'Bais§i,aa-,_ 'd.aaa_'e=±,aaaa.. -'--'Lua de
.I..l --sasaaÍaìa`aad`a aa La-aai1a¬a...:ì-ì1i*=.

_“e§Ítal_1ar '1a'_'gfd`erÍij'a=,_,_padece ;p:siiiaoi'cne$, si'dn'do' a'-`y11dad_o '-pd1'sia1gu-
jaiiiigos, en especial por' Fedlipe _Sanguine11;iI_. - _ - `

lfllñf- al Uruguay, ,ff -viaja a fI'›.†Íercedes'.`__Sigue'..='t1=abajando- siempre
delrriatural, p_a`_isaj_es o mode1os._.-civos: "E1 ad-re_t3,uita'i, “_E1.1:Í'_1"ado de

` -~1la'eiitevi_deci”. ii-Las n=a›;¬_.-ieatesf-;d§_e1 ida-ai;a .fue raairflaa-
fs=,a-a:-'21-iraPresia.ìii.al-a',f-fa.11'ea ii'r---sus eas-

__ __ nas,si___desva_nee§i_aç;-.'-na~_=-redujo---el_.c1¿i,ad;ao-.--'a- ie_Íeeto"`de=1nces§-'jr *co-
_lories- netos', pero; adoptó su`-e'o1a'rid`o vivaz,` -i:a1araando.ì las jsanihcas,

II

_f-eireltaiido la' liiiri-inosidad 31'- valor-'izando las anfanchas lìlaa, rosadas,
_ _ e1}ç-_._=I[_-'enía cierta =af_irridad'con :Theodore Rousseau y. la de
Í- BaiiläÍion_ Bus.cd'ba_-.-ïla -aren.d_sza_.='-'ac"le",-'.flehlaaa -;i1e=-_'1s- nata-salsas-' TE-
__ '- '.'fi¿=1ir=e- .a_rs.aiL-__'ï=**u.a.a. ;tésais.a -'1saa.sa.aìaaa1... sil-_-2'.-'aafitisïe

dïi.-s#a.a---.sa-#1111-aaišfìfìärï 6-Eas.av_aaiia; a “aa
' .r -l1'l-'=Í.li_-1†§'1;l_1qt_1'_' que seed =nuestr_a. del.'soÍj_ëà?._a-_;§ì¢ìfademicista__

`1EÍ1fi' Se _ti"a`sIada` phr'1`ííieI`s rne'se`s'.a liïoiitevideo :`a`f¡1_1_'¿.=.'def"reponer _-su salud,
_ que' empieza a 'quel:›`rantarse. Su-.1ìa.1r1ilia,_|:11,1d'i“.ì_ÍiÍ5_* I'vIe`rcedes,._ a' done

' ` .Ha -ifsE§fE$e›_Pii1iHa¢1e'= -H .mflnHs1`aï.`sH'_'e1.13asäefl.1=-Hal alesa-' -' Mi-aii-is*-†-ì¬' :_-La -'Sra _aiiffi'- Francia- aa --_B.a-ir-1¬=_ aaa '=raaa1†a.alaaa ane-_B_,1s;j-xas-_1"“iFia1e ,gas`aaba';-'pia_tar-- a,rì;l'l_äÍai'¿ïÉ1"RïÚ"N1'ÉÉì“1ïi_-s1- iëfi.'.'-1ä-
` cdi-di-a-Idel -predio -_dje'.`1'a'Gur-tiene-ldifa due. fiieräfíìl-'a'_.==su suegra, =-Te'-_
lësforo Book, del _l_aj`do E. de Ia:-:fa'ctu'a1'1¡1id`eeria-¿-Por es`os'*a_ños -de-

' r 'si;'gn'adofDirector`de'-'la Escuela".-Nac. de Bela'sï¿AItes, y posteriorrnen-
* ` . ..1:e.`Iì`1sp'ector 'de`1-1a= fEscu1ela'-1'I1di_i'st_1-*ia1.- ' _ _

_191B --Es*_1ia¬'vi±'aaa.- a eXaaaer;_Pcr-1-a-=;“C'ana'ìaian _Nas- dia?-_Íïe_H ii-I*:_'fisH de
;rea__,-gen '.dcn1`:1'e-._-.s,c,=, .adaaïfiase.c :sar-ì-as ±_ahraa =_e1

- - -'aida las-"flHfasa.taaf del 1'-aaaaía , - ' - - ` `
12120-'3_;-'f§'{_i-uta cuadros flaistdricos:_ '“jLä`s'¬`Instru'c`cienes` del Año 'l3'"¬,_- .des-

pnës “Artigas e1=I_1 -_c'1__Hervidero'fL -de ar:derdo~_.aEj.la,-descripción de 'Rd-
berfitson, 'que leyd -por 'consejo_¡-de.-_Juan,Zorrilla. ¿de .San `Martji11;. Este

_ _' camp.-aaa pm- alsìsaei.-a Ga11_ias11,-_--quien despues de-na
ia-2-4' -dos Jazfa -=-1en ',1.-;a- aa- aa-.-'1a'-

" a_sia1i±e-.su 'sata-nssilfld. es el nP'E1'Hfi".?e"fl`rPriiflëffl 'i-i*eå,-`HflH-
' f cado- por el cánc_er, jr 1_1o`1og'fra _eoncluir_ el cuadro, sobre. los boee'tos

al--pastel con q`n_e_`lo concibiera; La opacidad af. .cierta rigi-dez-de es-
tosii- c-uad;ros`L`h`e'clïos por enc`argo,_ no reflejan. sus mejor'-'al -diaposi-
ciones, -- ' -' - - - '-

`1.`9`2.'5*' Tae.-Í2a'1atermeds¢Í'1a vs.'c1`ve'-' 1näa;-=:ff:r-eirai:iíc'- en el -S 'aa
_ Paris,_ -a' 'donde-_ trasl'adafrsÍe-,-- pinta' 'stí__triågi`co i'AutoiÉ¿äåìšÉtÍ*ato*'.

que pintarf`="sie_1npre", decía; Y' asi pi11t'd__lrasta en _1a rnïis1`n'a.= no-
-é11`e“"en que le dijeron que '11'ab1.:Íia'."de_ morir; el reflej'o=;paj:etico
de sn rostro ;=.-n.:'e1=t.eapejo, -can'=sn';c'abesa rod'eada 'de vendsd aaa -E11.
mirada de :serena;-'_resi-gnacidn-,_ "nnreloj :rajdfg visi-ble, '-corea '-__i_I;Ld_i-

-- « 1-'ai hace =.a.aaf:ïfs.e essrc Ian: v.ia-Íiaf _iì"i-"H-'
- n no feme_nina deja] '_en__-su cam-ere?-š_ef_--un«libro aüïiäelador en diäii=de1".=ha-

=b_:,La _esorito: ~'§Quien ,le envia_-es1_:al_i_l;:ro, aspira a--que en- su--.l'eei:u-ra« en-



Hi1 _

cuentre el bálsamo que encontró el autor". Y mdd abajo -relata
Baúl Montero Bustamante- 'un versículo del Evan-gel'-io de San
'M-arcos: “Venid a mi todos los que este-is agobiadris con trabajos y
-carƒgas”, que yo os aliviare". P. Blanes Viale esc1*ib_ij_d a lvlezzera-'que
-leia ese li-bro “en la hora de mi tortura". Pensd p'iiiinero tirar el li-
bro al agua, pero Io leyó con obediencia ff consoladidn, Y le habla

__ _ de su "aviador", refiriéndose con humor-_a su au_-t`arretrato._-_-~ -_ -- '
'1'il`2d- {julio 2-2). - Muere en Montevideo. A la potencia' de su personali-

dad, a su brio creador a esa "voltmtad firme" -como la define .dr-
gul- con que emprendia su labor artistica, le llegd la hora que
anunciaba el reloj obsesionante. Tenia 48 años de edad, muy pocos,
pero muchos más que_los 23 con que muriera Carlos F. Sáez, el otro

_ artista inercedario que, en tan breve lapso, conqnsìstara un lugar de
privilegio en la historia de la pintura nacional. - _

Obras de Pedro Blanes Viale existentes en Mercedes:
--En' la Biblioteca - Museo “Eusebio E. Giménez": Estudio de desnudo.

_ Autorretrato. Estudio de cabeza. Retrato. Artigas en el Paraguay, La
pobreza (en la sala "liflaria Haedo de Braceras"). Dibujo. Adernåsì

__ cuatro fotografias, el caballete jr la paleta utilizados por el pintor 31'
, un busto del _artista, obra del escultor Edmundo fP1“at1;i._

--En la Casa Municipal de la Cultura: Retrato del (Incl. Ilemetrio Pe-
re1ra_

el Liceo Departamental “José Maria Campos"ì Retrato del Procu-
rador _Mtonio Ldpez. _ __ _ -

-___E.n la Parroquia “Nuestra Señora de las Mercedes"-: H-etrato del Pbro.
Faustino Arrospide.

--En el. Hogar - Escuela Chopitea: Retrato de Elvira Cumplido de Cho-
pítea

-g-äucesion Fernández Braga: Retrato de la Srta. de 'Lar-a.
-'Familia Martinez Imas Fonseca: Paisaje. __ _ _

_ - - tvasr-usaron Locanaar 3,- iumvcaz sam-os rraaz
r¿Pïr:Lncìpa1es fuentes utilizadas: Rodolfo Ivïezzera, conrerencia_ sobre P. B. tf.,

en su version original; Jose Pedro argul, 'Revista del I'-.duse`o'I~.fIunioipal fflluan M.
El-_a.n'cs`", Mont, 1958 ff "Las artes plasticas en su Urugu_a.r",- Mont, 1915; Raúl
Montero Bustmnante, "Pedro -Blanes "il'ia.les", en “El TìEI1111U”. -1'Hl&1'f-E'-flflfl. 233'1119512

__ F. García Rtehan, “Pintores 3' grabadores u1¬.\a¬.Iaafca”; archivo de' la Catedral de
mroedes, colecciones de ìlreusa de Mepoedes jr Mcntfievìdeol.-

L



Eniigrad-os argentinos de la época 'de Juan Manuel
~ de Rosas que vivieron en Mercedes

1

Con este título publicamos. en el eiemplar extraordinario
de la "Revista Histórica de Soriano" `{Noa. IG' -9- 1'?. págs. 8? a
51). una breve .reseña de una veintena de 'emigradoa prome-
iiendo dedica-|_-nos más extensamente sobre la vida de cada uno
de ellos. Enel N? 19 dimos a conocer la vida del Cnel. Joeé Ma-
ria Vllela. para lo cual -de la misma manera que lo haremos
oon todos- dìvidìmos su biografia en iras partes. Una pri.mera.
necesariamente resumida, con aun antecedenfea. Una segunda.
que es la que nos interesa hlatorlar. dedicada. a su actuación en:
Mercedes. Y una tercera. también resumida. con su actuación
posterior. _

Pbro. Dr. Juan Manuel Fernández- de _Agiìero_

` 1) ANTECEDENTES _ '

Juan Manuel Fernández de 1'-'igiiero habia nacido en Santander {Espa-
ña} el 21 de Febrero de 1772. ill ` `

.Llegado a Buenos aires de corta edad, inició sus estudios en el Real
Colegio de San Carlos, como alumno gramática en 1794-

' En 1300, de- acuerdo con los estudios cursados Y a solicitud del intere-
sado, sei le confirió- el estado religioso.

'- ' -Pasó ~iueg`o a Santiago' de Chile' y en la Universidad de San Felipe, en,
1801, obtuvo los titulos de Bachiller 3; “Licenciado jr Doctor en la Facul-
tad de Sagrada Teologia”.

En la misma ciudad, el Obispo Francisco José de Marán le dispensó
la tonsura 1.* órdenes menores el 26 de Enero de_18l]2, el subdiaconado el
2'?, el diaconado el 28 v el sacerdocio el 29 del mismo mes y año.

De regreso a Buenos Aires, obtuvo por oposición la cátedra de Filo-
sofía el 6 de Febrero de Í805, dictando lecciones hasta 1807.

Después fué sacerdote jr Cura Párroco de “Nuestra Señora del Buen
Viaje", en la cañada de Moron-

Fundada la Universidad de Buenos Aires en 1821, fuemi primer Pro-
fesor de Filosofia, publicando en 1824 sus "Principios de ìdaoloja elemen-
tal abzztraciiva 'ff oratoria", í2l _

El pensamiento del Pbro_ Dr, Fernández de Agüeroera un fiel expo-
nente de los ideólogos- franceses del siglo XVIIII, que “-rendia un culto
fervoroso a la ciencia, ara eminentemente racionalista 3* estaba imbuido
de una ilimitada confianza en el progreso infinito del saber posi1:ìvo"_. ¡él

_-43...."



' _-Bsrmsiïsciú -en ls cátedra iiabtc 182-?, rstcrnsndo s is Univsrsidsd`dos`F
años dcspu _s.f-¿como Profesor de Economic Politics.

El cltnf-wal, dssdé 1823 a 1824, había sido Diputado de la Junta de

` il SU ESTADIA EH MERCEDES
Según la documentación que obra en nuestro conocimiento, el Pbro,

Dr,Jnsn!Innuel!'crnåndezdeAgüc1-orcsldió en Mercedes entre los
años im y Im,

Dstos que hemos cbtenidodespués de un prolijo estudio de los Libros
Pnrroguislls existentes en el archivo de ls Parroquia "Nuestro Señora
de lu Mercedes", donde cumplió su labor ssccrdotsl en aquellos sñcs,
junto u los Pbrcs, Dr, Luis José de la Psñl, Antonio Maria Taboada y
Juan Hanna.

El si folio 83 del Libro 3 de Bautismos encontremos una unctsción
el propio Pin-o, D1-_ Fernández dc Agüero, donde hace cons-

uns"Copiaperoìnte.ligencinsnost0ydcmislibrcspcrlnno-
lnopinodsmente", trsnscrlbiendo s continuación lc si-Éišis

"Dcbicndo partir s cumplir los órdenes del Sup! Gobierno, autorizo
s U', para que ejerzo todos mis facultades dursntc mi susencia

Il_lcrc-odos Sct,¦'I lo de 1836 - Luis J, de ls Pciis - Sr. Dr. D, Juan
Han.-l Fernández àgüci-c",

En sl folio 24 del Libro 2 de Defunciones, encontramos otra "Nota",
concebida en los siguientes términos:

"Hsbiéndoms hecho cargo de la sostitución que hizo en mi el Curs y
.iesJ:io..Dr, D, Lu:i¡_Jcsé de la Peña -el 9 de Set.” de este año, y ofrecién-

fdíl siguiente -el uso de este libro, noté su falta, lo cual continuó
oï IG ds -Octubre que acabo de recibirlo por envío del guie Ilolíticc

cía de Montevideo de orden del "kun, Gobierno, como hsllsdo
adhcbncnsuan-cstc,Sigucnpusssls

' - Dr, Jusn M, Fruz. Agüero",
dc los transcripciones que hemos hecho,

bre de 1836, el Cura Pirmcc Pbso,
Dr, hits José de órden del-Gobierno de Manuel Oribc, fue
cn-estado, secuestrado todos sus papeles gr conducido s Montevideo por
cl Jefe Politico de Colonia, 'HI sospechado de ccnnivsncias con Fructuclo
Rivers, que hsbin iniciado un movimiento revolucionario,

A1 sulsntsrsc s Montevideo el Pbro, Dr, de lo Peña dejó encargado
de ls, Plrroui-lil I su Teniente Curs, el Pbrc, Dr, Fernández de Agüero.
pcro,ccmodcbidoc1o|pcoblcmupoHficcs,lssuscncicdc1Cura\ficsrio
-deItsnndocne1Brssil-seprolcngabudc¦nu|iado,llsutoridsd0c1e-

III, .

Éziiššïl _E'¦=,- ,išiiri-fiãâišifs'

ÉÉÉÉiiirfigåšâï§,§É§¬%,åfiÉåigi*sit, gšåiti--iio
iiiEE

E si__- r¬cdeS

' -“Eli Dr. Fernández de Agüero,
U1-cl que-spuccc :firmando parti 11 de Setiembre v cl 11 de
Novioinbró ds 1337, ill

All suscntlrse sl Pbro, Taboada dejó como sustituto al'fI'sniente Cura



Juau Manresa, el que actud entre los meses de- enero 3' octubre de__133B. Wi
De esta última fecha, .ff más concretamente el 11 de Octubre-de_1,838,

el Pbro. Manresa, dejó en el folio 129 del Libro 3 de Bautismos, la siguien-
te “Nota": “Con esta fecha cesan mis facultades y en esta virtud-dejo-de
firmar ias partidas correspondientes". '

El mismo dia, 3* a continuación de la anterior, hay otra nota que di-
ce: "Otra, Con la misma fecha me -hice cargo de la Viceparroquia 3; segui-
ré autorizando las partidas que ocurran en este ¬5f demás libros por la sus-
titución que me ha hecho el 'Cura Vic? D. Anti' M. Taboada. Juan M.
Ferna ñgüero".

Por Io tanto, el Pbro. Dr. Fernandes de Agüero continuará al frente
de la Parroquia hasta el 3D de Enero de 1839, en que volvió a ocupar su
puesto el Cura Vicario Pbro. Dr. de la Peña. ' _

Tal la actuación del Pbro. Dr. Juan Manuel Fernandes de Aatüero en
la Parroquia "Nuestra Señora de las Mercedes", entre 1835 y 1839. '

Durante su permanencia en Mercedes fue colaborador del Pbro. Dr.
de ia Peña en el “Colegio Montevideo”, formando parte del Tribunal de
lectura jj; escritura, en los enálnenes que se llevaron a cabo el 15 de Di-
ciembre de 183fi, junto al Alcalde Manuel Borches y al también emigrado
José Maria del Carril. ¿B1

Si SU .ACTUACION PÚSTEHIDR

Sólo sabemos de su posterior actuación que fallecid en Buenos Aires
el 19 de Octubre de 1340. '-'91

NOTAS

[1] Eegún el "Diccionario Histl-E-rico .å.rgeritino" de Ricardo Pìccirìlli, Francisco L. Ro-_
muy 1* Leoncio Gia.-nello {Pa¦'s_. 'id yr T1' del Tomo I. Buenos Aires, año 1953). . .

(EJ Según Antonino Eaiemdorcs en "La Ens-cñanrag Primaria 3 Universitaria huata. 13311"
iflap. “VIII del 'I',on1o III de "Historic de la Nacldn Argentina", dirigida por Iti-
cardo Levene, Buenos diras, año 1550).

ía] Citado en “Ei romantìcisroo de Esteban Echeverria" de- Manuel García Puertas,
lilontevideo, año 19511 '

[41 De "Nu-ostras Parroquias. Nuestro. Señora de las Mercedfai' (F5-al 1111 del .número
Extraordinario de “Ei Bien Público". Montefldafl. ~üctnhre de 19341. _

iäì Citado en "Lo, Iglesia. ïiojo." de Iilarino D. Berro, a-parecido en 'Ei Diario" de Mer-
cedes of que el autor fecha. en "Estancia Recuerdo", en ïc-ra. en el año 1599. `

IE) Libro E de Bautia-mos, Libro 21 de Mntriinoriìoe I' Libro 2 de _Be-funciones, existentes
en ei architìo de la. Parroquia “Nuestra Señora de las Merced-ea". _ '

Hi En “La Iglesia. ìfieja” de Marino U. Berro, ya citado.
¡Ei Citado en "Historia, de io. Escuela. en Soriano" del Prof. Washington Lockhart, Iiícr-

cedes, año 1957.
[91 Según el "Diccionario Historico Argentino", antes mencionado. '

Esteban Ec]Jeve1'ría.
' `i - L

1} Anrscsnsnrss - ' --
Jose Esteban Antonino Echeverria Espinosa habia nacido en- Buenos

diras el 2 de Setiembre de 1305, en el hogar que formaban el viscaino'
José Domingo Echeverria 3.' 1a porteña Martina Espinosa. `i'11- ._ '_ _

'Re-a'1isó estudios primarios en su ciudad natal concurriendo a la fla-
-.-5U.-



rnaiite 'ffniversidad en ÍÉ2É,"doride siguió' cursos de Latin y Filosofia, asis-
tiendo también a la Escuela de Dibujo creada por el Padre Castañeda.

A fines de 1823 sealejó de los estudios universitarios "por causas in-
dependientes de su voluntad" -según sus expresiones- dedicándose a las
actividades comerciales en 1824 y en el negocio de Aduanas al año si-
guiente. Pero, en los intervalos- de su trabajo, estudiaba francós, historia
y literatura. _

En 1826, deseoso de ~-completar su educacion se embarcó para Europa,
donde permaneció hasta 1830. En Paris; donde se estaba en plena eferves-
cencia de la inquietud romántica, se inscribió' en el "Ateneo". Estudió di-
bujo, fisica, quimica, 1iteratura,'histo'ria, politica y economia, concurrien-
do a los cursos del Colegio de Francia. I-Iico una breve visita a Londres 3'
luego retornó a suelo francés, dando a conocer en Paris sus primeras com-
posiciones en verso, las que fueron -celebradas por compatriotas residen-
tes en aquella ciudad.

H. principios de 1830 emprendió' el regreso al Plata, anclando en Bue-
nos Aires el 28 de Junio. " '

Habia regresado de la capital francesa impregnado de cultura euro-
pea, siendo introductor en el Rio de la Plata, de' las innovaciones litera-
rias del Romanticismo. "Sha`k`e"speare, Schiller, Goethe ff especialmente
Byron me conmovieron profundamente 3' me revelaron un mundo nue-
vo", según sus palabras. ' ' ' '

Era entonces, como coinciden en decir varios autores, romántico en
literatura, demócrata en politica jr- reforrnista' en materia social.

Sus primeros trabajos literarios en la Argentina fueron anónimos. En
“La Gaceta .Mercanti1" del 8- de julio de 1830 aparecieron “E1 Regreso" jr
“E-n celebridad de lvIa;vo“. En 'marco de 1831 envió al "Diario de la Ter.
de" su "Profecía del Plata antes dela Revolución de Ivlayo”, firmóndola
como "Un joven hijo de Buenos aires". A1 año 'siguiente editó "Elvira o
la Novia -del Plata", también en forma anónima, considerada por Henri-
ques Ureña como Ia primera obra del romanticismo en America Latina.

"Recibido friamente por la critica 3' el lector, enfermo de alma Y de
cuerpo, busca Echeverría un descanso en Mercedes, Uruguay". dice Na-
talio Kisnerman en una nota de las "Páginas autobriográficas" de Eche-
verrra.

21 SU ESTADIA EN MERCEDES

De su est_adia en ,Mercedes sólo conoc'emos un poema, titulado "adiós
Hegrói', (21 'fechado en el mes de mayo de 1332, y que dice asi:

' - ` ` ' Adiós digo a tus orillas, - -
Hermoso rio, jr me alejo
Como vine' atribulado,
Triste, abatido jr enfermo,
Ni tua benóficas aguas,
Ni tu clima placentero,
Niitu aire puro, han podido
Darme un instante consuelo, ' _

_ " Yan mi patria- 31' mis hogares'
- ` Hoy 'sin esperanza vuelvo.

Desdichado-del que aguarda '
--51 -'



Cura a sus ma-les del tiempo;
Infeliz del que confia
De la esperanza en los sueños.
Se pierde una vez la calma
Del corazón sin quererlo,
Y se pierde para siempre
Aquel encanto hechicero,
Que hace amar la existencia,
Embellecióndola a un tiempo'
Con mil gratas ilusiones,
Con mil plácidos recreos.
Asi la perdi temprano _
En mi insensato ardimiento,
Y fui-igado la busco
Y en ningún sitio _la encuentro.
Ella de mis ansias huye,
Hujre al mirar mis tormentos,
Y me abandona inhumana-
A mi destino funesto,
Sin dolerse de mis penas,
Sin escuchar mis lamentos-
Do quiera voy van conmigo
Desesperación jr tedio,
Como enemigos fantasmas,
Devorando mi contento;
Mientras el dolor terrible
Como buitre carnicero,
Ceba con tenaz porfia
Su garra en mi triste pecho-
Adiós, Rio, a tus riberas,
A tus lugares amenos,
A tus bosques silenciosos
Donde se abrigo el contento
Que de mi huyó para siempre.
Voy mi destino siguiendo,
A1 llevar, de mi asistencia,
Esos miserables restos
A mi patria... jr a la tumba.
Para mi mal no hay remedio.

Cuando Echeverria escribió esta poesia tenia 26 años de edad y ya
estaba aquejado de la enfermedad -la tubercu1osis- que lo llevaria a la
tumba en 1851.

De sus "Paginas autobiográficas" entraemos una carta, fechada el 2
de Setiembre de 1835, que nos refleja la imagen de aquel joven triste jr
enfermo, que se paseaba a las orillas del Río Negro, y que dice lo si-
guiente:

"Nací en septiembre de 1805 3' hoy debo cumplir.. . ¿Y dónde están?
¿En que los he empleado

Hasta la edad de IB años fue mi vida casi toda externa: absorbióronla
sensaciones, amorios, devaneos, pasiones de la sangre 1,' alguna vez la rc-
iie:-tión; pero triste como lámpara -entre--sepulcros. Entonces como caballo
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desbocado, pasaba yo sobre las horas, ignorando dónde iba, quién ara, cós
mo vivia. lëevoråbame la saciedad jr yo devoraba al tiempo,

De los 18 hasta los 26 años, hicieronse gigantes mis afectos jr pasio-
nes, jr su ìmpetuosidad, salvando limites, se estrelló jr pulverizó contra lo
imposible.

Sed insaciable de ciencia, ambición, gloria, colosales visiones de por-
venir- . . todo ha sentido, _

Mi orgullo ha roto y hollado todos los ídolos que se gozó en fabricar
mi vanidad.

Cuando llamaba a mi puerta la fortuna yo le decia: Vete, nada quiero
contigo; yo me basto a mi mismo. Hacíase ella a menudo encontradiza, jr
con el dedo me señalaba un blanco, una senda distinta de la que yo lle-
vaba: airado le daba las espaldas, jr seguía adelante, _

Entonces el tiempo me devoraba, cada roinuto era im siglo jr cada
minuto- me echaba estas palabras en rostro: ¿Quó has hecho, qué has
aprendido? -

La ineiable visión de mi fantasia era la gloria, jr dóbame la ambición
brazos de gigante, ¿Sabia yo entonces quién era, cómo vivia y dónde iba?

Desde los 26 años hasta hoy, no asiste el tiempo para mi. Noche y
dolorm todo lo que veo; dolor y noche, despierto o durmiendo; noche jr
dolor aqui y alli, jr en todas partes. El universo y yo y las criaturas son
para espiritu im abismo de noche jr de dolor. .

Pero hoy, hoy só que vivo aún, Sé que he peregrinado treinta años
en .la tierra, porque quiero desde hoy poner en este papel mi corazón a
pedazos, Mi corazón dolorido, ulcerado, gangrenado; mi corazón soberbio
e indornable, . . _ _

¡Dh tú, Dios mío! . . . ¡Blasfemia! Cerradas estan las puertas del cielo
para el... reprobo...",

_ Poesia jr prosa se complementan, y nos ayudan a comprender el esta-
do espiritual y fisico del poeta.

si su actuacion rosrsaroa
En Buenos Aires. Muy poco tiempo debió estar Echeverria en nues-

tra ciudad ya que lo encontramos nuevamente en Buenos .Aires en 13134,
año en que publicó "Los Consuelos", que ha sido llamado "el primer libro
de versos de la literatura argentina", figurando el nombre del autor.

En 1837 publicó "Rimas", que fue la primera obra americana impresa
en español que se difundió en Españaflì En este libro incluyó el cono-
cido poeroa "La Cautiva“, al que se ha considerado como un anticipo de
"Martin Fierro", Según el autor nuestros artistas literarios debian volver
la mirada al suelo nativo, a sus habitantes jr costumbres, jr extraer de
all-Í los motivos de inspiración, siempre al servicio del engrandecimiento
moral jr cívico del pueblo.

Recogiendo la semilla sembrada por los revolucionarios de 1810, un
grupo de jóvenes intelectuales de la época, entre los que se contaba en
primera' fila Echeverria. fundó, en 183?, la "Asociación de la .Joven Ar-
gemti11a'Í o "Asociación de la Joven Generación". Según la eonvocatoris
del propio poeta “para promover el establecimiento de una .Asociación
do: jóvenes que quisieran .consagrarse a trabajar por la 1?atria".. Autor,
tamlbién, de los quince -principios rectores que constituyeron el credo -de
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'lua-Asociafción, aparecieron- en las “Palabras Simbólicas 'nde la "Fe de- la
Joven Generacióni' -que luego, en Montevideo, rehizo, dandolo a conocer
con el nombre de “Dogma Socialista de la Asociación de Mayo", en -'1348--
donde se oonoretaron "anhelos y sentimientos típicamente argentinos y se
desliza un socialismo reformista”.i4l - -

Dacia Echeverria: "No pretendemos emanciparnos-de las tradiciones
progresistas de la Revolución, somos al contrario,-sus continuadores.-. J",
Y agregaba: "El pensamiento de Mayo es el nuestro: ambicionamosiverlo
realizado completamente, sea cual fuere el ósito de nuestros esfuerzos y
esperanzas, sea cual fuere el destino que nos aguarda". ' '

' Las influencias europeas que severtieron en el Dogma procedían de
los socialistas utópicos como Lammenais y Saint Simon, entre otros. Se-
gún A. Lappas, Echeverria, "habia sido iniciado en la Joven Italia,
creada' por Mazzini, jr a su imagen creó los cenáculos secretos de Buenos
:Aires y Montevideo entre 1840 jr 1851",'í5l '

Las reuniones de la Asociación se hicieron sospechosas para el Go-
bierno de Rosas, por lo que Echeverria debió salir de Buenos Aires, refu-
gióndose en "Los Talas", una estancia que su hermano m_ayor Jose Maria,
tenia cerca de Luján- Todavia' no queria emigrar, porque consideraba- que
“fla emigración es la muerte". '

: Estando en “Los Tales", en 1839, careciendo a veces de papel, plmna
y tintero, redactó "La Insurrección del Sud de la Provincia de Buenos
Aires". Habiendo suscrito un acta donde atacaba a Rosas y se reconocía
la autoridad de Lavalle, cuando este invadió el norte de Buenos Aires con
suerte adversa, fue obligado a emigrar, llegando a Colonia en setiembre
de 1848, hospedåndose en la casa del módico argentino Daniel Torres,-t-am-
bién- er-rpatriado. ` ' ' 7 -

En Montevideo. Instado por Juan Bautista Alberdi, en junio de 1841,
se dirigió a Montevideo. En esta ciudad vivió pobremente y hasta tal pun-
to falta de recursos, que debió vender parte de.su biblioteca. .

üpuesto a Rosas, no estaba de acuerdo con los unitarios, según sus
propias espresiones, cuando decia: “Nosotros no somos unitarios ni fe-
derales, porque creemos que unos y otros han comprendido mal el _pen-
samiento de Mayo o lo han echado al olvido"-lÍ5l' *Actitud ideológicainde;
pendiente que lo aisló aún mas, hacióndole pasar privaciones que agra-_
vaban el dóbil estado de su salud. "

En 1842 produjo “La Guitarra", que recien aparecerá en “E1 Correo
de T.T_ltramar" siete años despues. _ __ ` ._

A pesar de su situación, sobreponióndose a sus achaques, a comienzos
de 1843, despues de la derrota de Fructuoso Rivera en Arroyo Grande, se
anroló como -soldado raso en la 5* Compañia de la Legión Argentina, -que
comandaba Jose Maria Albariños, aunque no tardó en ser licenciado por
orden del cirujano de la guarnición Dr. Patricio Ramos. Era la época de
la Guerra Grande, - -
: '- Poco a. poco la tuberculosis iba minando su endeble organismo: _`_R-ef
cluido en .su casa de- la. calle Misiones, en Europa sus amigos mas inti-_
mos Juan Bautista Alberdi y Juan Maria G-utiórrez, no le quedaron otros
compañeros que Melchor Pacheco y Obes y Bartolomó Mitre.- '_ '

f En 1844 salióde' su soledad para asistir a un -acto- poóticoaque-_ en
homenaje_.de la Revolución de Mayo, habia, organizado el “Ins1:ituto-His-;
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tórico_._jr«Geo ráficó- delsliaugu-ay",si-ne-it_ado-fpjorf-su Presidente,--,andrés La-_
r_ñ'a'si?-=I_Éfiiilia?ift%o'fffEuriida=tl“Í-se a_1_i1_.Í1r1l*-*._lÍä¿i*¬1 `;l_`_af;pri5itiiiia-jó'f;1ra- 'd`e:_- Epheverr-ia
sabes?-fl ¬r~_fl-ll-;tF1s¢lsaadas- ser .ls llo .s1.1e'=l.fl¢~ IP'-iria
flsureìnìäbidol a1_-.o.aråcter_¬__ literario._del. `acto._ - -_ ._ _' _ _ __._

año editó un folleto que tituló “Mayo jr laf enapñanm
Plata" jr'en"¿de moral Pìïa Iafs es-

cuelas- primarias", que el Gobierno '1`1rugí.1ayo' le habia _
_,fs-~Fste:¬iflfl1ae°brs.rue;aor›r›taaa'comn .resto en, el Un1g'i1_ar.sl.¢.'=avés de
la batalla de Monte Caseros -en 1852, donde fue derrotado Bossa-:lo
fueren la Provincia* de-Bumos Echeverría que 1a"edu-

de_l_puebl_o era sólido en el trabajo de la
nacional; destatiãndo 'la' social de la educación. '

También en 1846 concluyó “E1 Angel", .eu poema más extenso.
En el mismo año -como'-dijimos anteriormente- apareció el “Dogma

de Ia Asociacìónde Mayo”, precedido de una “Ojeada retrospec-
tiva sobre el movimito intelectual en el Plata desde 1837”, Reeditó el
"Código" de la Asociación, al que -rebautizó con el definitivo titulo de
“Dogma Socialista", que divulgó en -Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia,
Bra.¡s_i1yParaguay,porqueparaél eldestino denrnérica era solidariooon
el Ar entina. _ -3

Ejplares de esta obra fueron enviados por Echeverria a Urquiza jr
Madariaga, porque el autor opìnaba que la revolución cbntra .Rosas debia
"salir del país mismo" porque era “preciso desengañarse, no hay
lar con elemento alguno- eirtraño" para derribarlo, sino que "de en-
cabezarla los caudillos que se han levantado a su sombra", le escribía a
Gutierrez. -

Montevideo se-' r'e1c=onstrujró la "Joven Argentina", a .la que se
denominó “Asociación-` de, Mayo", _ _

anunciaba la -preparación de otro libro: "La Democracia en el Plata",
pero-la enfermedad lo debilitaba cada vez mis, impidiéndole continuar
su labor,

_ En 1847 fue designado miembro del Instituto de Instrucción Pública
'elo - Uruguay. _

Dosañosdespuéster1ninóelmejordesuscantosépioos,titula'do
"Avellaneda" jr fue designado miembro del Consejo Universitario de Hon-
tevideo. `

El 19 de enero de 1851 falleció en la capital de nuestro país, costeando
sus errequias el Gobierno uruguayo, siendo inhumado en el Cementerio
del Buceo. `

Sus dmpojos mortales nunca pudieron ser hallados. "Muchos años an-
tes, en 1811, el mar había devorado los restos de Moreno. Una rara ironia
del destino volvia a unir a estos dos hombres. La patria nunc__a sería su
morada. Desde entonces, Moreno jr Echeverría, están en ninguna y en
tens pma".fr› -

_ II¦LH'UII› BLHIÚE III'-É

' NOTAS
[Ii Benin el "Diccionario Estörico de Blonde Pioolrfllir Francisco L._Bo-

maryloonoloflfilnello illüi-afidei'l'oIuo1II.BuonosAires.añp!:HI].
tai- Esto poesia nos los prop:-duros porf-elofihnldo anillo Ir..Bio_ardoIIIIqors..
[3] 'Citado pol- Pili: Wolìoberr en 'Et-chan Eohorprris (III-1Iii1l". del Torno I dv

'iflombros de Is Argentina", -Buenos' ñilf!-!, año IHB. _ '



H-II Enfún el “fllfclunnrín Hlutúrìun ¿rgentIn.n" lntag manniunldu.
15] Pàgina; 127 F 12! de “La Haauncrin. àriunthu- n. trn-*vés Il: sus hambre-5" du A..

Lt.:-gls. Bulma! Mrfi. aiìu 1955. -
Hi) Be una cnrla. de Eltelmn Echeverria _a. Juutn Jun-E de Urquin, Ienhndn el 19 de

nuliumhre de IME. incluida en su abra. “Página gutubhfiifimnf', Emma; M1-u.
flflllliåtl GEI lfiü 1552.

{'¢']| EG-fiin Hlf-¡Jin Illllllllrmin en tlnl. lle ha nui-I-I lle las "Pifinns I›t|lubiu¦ri.fluln"
de Est-ehnn Enhflerrín, anteriormente citada.

.Qdmús un utiliurpn:
--`"El Rnmnntlcìmnu df Estaba-n Echeverría.” de Manuel Garni; Puerta. Munbuvifleu.

:nin 1957.
- "Huflni J Echeverría.. La Jnven Europa. 1* la .luven Jlrgenünaf' du Juan ¿ntunìu

Bull-rl, Huan-'Is àireu. nñu 19-IE. '
-- “Echeverría 1' la flumucrflcìa. argentina” de Mhcrtu Palms, Buenas Mraz, ¡ña 19-IL
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_ CENTRO HISTORICO Y GE`0'GRAFICÚ DE SÚHLFLNO

E:-r-Centre de Investigaciones I-Iistórieas de Sariane)

Fundada en 1958 - {C-en Perseneria Jurídiea}

COMISIÚN DIRECTIVA

Presidente Prof. Eduarde Galagorri
Viee-Presidente Prof. Washington Loekhart
Secretaria Prof. Pilar Martinez Fonseca
Pre-Secretario Pref- Sylvia Souto Garibaldi
Teserere Prof. Carles At. Imaz
Veeales Pref. Blanea Acquistapaee de Zarauz

Sr. Julia- Terres

SUBCOMISIUNES
e De Revista
I* De I-Iísteria
I De Geografia
I De Febugraìia
I* De Historia .Natural
1- De Carapalnent-es 1,* E:-:eursienes
'I' De Bìhliateea _
'I De Eapesieieaes 3; Cenfereneias

MIEì¬v1`BRO'S CORRESPONDIENTES
Conde Carlos Lu:-r-Wurrn (en Argentina)
Prof. Ignacio G. Tejerina Carreras [en Córdoba R.A.)
Sra. Maria del Carmen I"¿Lileslavich de Alvarez (en Entre Rías RA.)
Pref. Manuel áhneida (en Entre Rias RA.)
Pbre-. Ruben Irurueta (en Salta R.0.U.)
Prof. Jtrge Pieart Prantl (en Ría Negro R.0-U.)
Sra. Maria Angélica Diaz de .Guerra [en Maldonade R.0.U-1
Prof. Gregorio Cardesa (en Mentevidee)
Prof. Flavia A. Gareia {en Llontevìdeoì
Prof. Ariesto Fernández (en Mentevidee)
Sr. Anibal Barries Pintes* (en lfvícntevideoì
Prof. Ignaeie Espinosa Borges (en Mentevidee
Sr. Bernardo Quagliotti de Bellis (en Montevideo)
Prei. Juan E. Pivel Devete (en Ivieatevidee)
Capitán de Navia Hernero Martinez Mcntere (en Mentevidee)

I HIHI.-IÚTECJL
o FÚNÚTECA. (Musee Eenera en ferniaeìfauì
o FIL~1v¡'[üTEGa (C-'oleeeiún Fetograïioaì
o MUBED DE I-IISTDRIJL NJLTURAL [ea fermaeiün een inelusianeel

Dsp. Legal aüaüãfia Tan. ca-ir. "La rea" 'ri mas
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